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I N T R o D u c c I o N 

De la 1nf!ma experiencia que tengo de trabajar dentro -

del Poder Judicial Federal, específicamente en un Tribunal Co

legiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, he podido -

percatarme de la diversidad de criterios jurisprudenciales que 

entre los mismos tribunales se sustenta, criterios que difícil, 

mente logran tener uniformidad con relaci6n a la jurispruden-

cia, surgiendo las diversas contradicciones de tesis entre di

chos 6rganos. 

&s as! como me surgi6 la inquietud de poder escribir so

bre c6mo tratar de dilucidar las contradicciones de criterios

que de dichos tribunales emanan. 

Igualmente me percate de la gran cantidad de asuntos de

amparo que d!a con dia se ventilan en dichos tribunales del -

en materia de trabajo en el Distrito Federal, sobre todo en -

materias como son: Ferrocarrilera, Petr6leru y de Seg•1ridad sg 

cial, hecho que por más que los tribunales se esmeren por tra

tar de resolver los asuntos en mayor cantidad, resulta dificil 

lograr estar al d!a, lo que origina gran cantidad de rezago, 

Tal situ.3ci6n tambi~n me inquiet6 e hizo que me surgiera 

la necesidad de poder excribir sobre el exceso de labores en -

dichos tribunales, toda vez que cada d!a que transcurre se --

vuelve mlis v»l11minosa la cantidad de asuntos que ingresan a t2, 



les 6c-ganos. 

E:s poc- ello qua trato de implantar un d:itama, pat·a qua

en un futuro permita que los tc-ibunales colegiados de c!c-cuito 

en matec-ia de trabajo, puedan impartir la administrac16n de -

justicia a6n más pronta y axpedita de lo que en la aclualidad

se ha logc-ado alcanzac-. 

E:s as!, qua trato de exponec- los problem~s que enfrentan 

los tc-lbunales colegiados an matac-ia de tc-·Jbajo del pdmec- cl.!; 

culto, tales como contc-adicciones de jud~pc-uilencia y al exce

so de laboc-es dentc-o de los tribunales mencionadon. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO LABORAL 

al.- En la Epoca Precoloo1ial 

bl.- En la Epoca Colonial 

el.- En la Epoca Independiente 

d).- En la Cons ti t uci6n de 1857 

e).- En la Const1 tuci6n de 1917. 



a).- E:N LA EPOCA PRE:COLONIAL 

En esta época no se tienen noticias exactas sobre las -

con:Hciones del trabajo. En realidad la escasa inform:1cl6n -

que puede tenerse deriva m~s de meras suposlciones que de da-

tos ciertos. (1) 

Poco hay en torno a la posible forma de regulaci6n de -

las condiciones de trabajo existentes hasta antes del arribo-

de los conquistadores. 

Se hace referencia a los diferentes oficios a qu~ se --

dedicaban los antiguos m'xicanos, como ofici>l mecánico, ofl-

cial de plumas, platero, herrero, brujos, sastres etc. En ge

neral todos ellos formaban grernlos • Cada gremio tenía su de

marcaci6n en la ciudad, un jefe, una deidad o dios tutelar y

festividades exclu~iva3. 

E:n forma paralela con la esclavitud había artes1nos y -

obreros; as! lo revela llernán Cortés en su Segunda Carta de -

Relaci6n que dirige al Rey de Esp.1íla, Carlos v, al narrar lo

que encontr6 a su llegada a Tenochtitlán: "Hay en todos los -

mercados y lugares públir.os de la dicha ciudad, todos los --

d!as, muchas personas trabaj.;doreas y ma,·stros de todos los -

(1) N~stor de Buen L• Derecho del Trabajo. E:d. Porrúa, S.~.-
Tomo I. Segunda Ed,ción. México, 1977. p. 264 y 265. 
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oficios, esperando q~i~n los alquile por sus jornales." (2) 

Esos artesanos y obreros libres debieron haber generado 

numerosas relacion~s con quienes los cont~ataban; sin embnr-

go, no se conservd con claridad ningún indicio qU•::! conduzca a 

determinar las posibles condiciones relativas a la prestaci6n 

de servicios que se dabJn en aquella etapa d~ vida indígena. 

b) .- EN LA EPOCA COLONIAL. 

En esta ~poca Espa·ia crea las Leyes de Indias, que con

tienen disposiciones o reglas, destinadús a proteger a los -

abor1g nes, normas de buen trato y estatutos tuitivos del tr~ 

bajo humano. En estas Leyes se encuentr3 plÑsmada la generosl 

dad de los reyes cat6licos, mandamientos de las más signific!l 

tiva protecci6n humana. Es uno de los ordenamientos jurídicos 

sobresalientes de esta época. 

Es indudable la caliddd social y humana de numerosas --

disposiciones contenidas en esas L•:yes, al grado de que for-

man parte de las legl~laciones contemporáneas. 

Genaro v. V5zc¡ur.z seílala en su obra "Doctrina y Realidfl 

(2) José Divalos. Constitución y Nuevo Derecho del Trubajo. -
Ed. Porrúa, S.A. Primera Edición, M~xico, 1988. p. 24 
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des en l<i Legislaci6n para las Indias", que 1.•ntre l;.is dispo-

sicioncs contenidas en esta recopi laci6n des tncaban por su -

importar:cJ a las que se rnferian a la jornada máxima de tral..a

jo; los desear.sos semanales, qu? n>spondlan a una motivaci6n

religiosa; el pago del séptimo dla; la protecci6n al salario, 

cuidado de su pago ya qu·9 éste debla ser en efectivo, oportu

no, Integro y en presencia de un testigo de reconocida cali-

dad moral; la protecci6n a la maternidad; el estableclmiento

de la edad mínima de 14 años Pª"ª poder prestar servicios; la 

protecci6n en relaci6n con labores insalubres¡ habitaciones -

higi6nicas, y el otorgamiento de at~nci6n módica y descanso -

con goce de salario para el caso de enfermedades. (3) 

Independientemente de la buena voluntad ~ue privara al

momento de irse creando la legislaci6n de indias, lo real fue 

4ue estas disposiciones no funcionaron en la pr~ctica. 

Genaro v. V&zquez atribuye el escaso cumplimiento de -

las Leyes de Indias a las razones slguiP.ntes: falta de sancl2 

nes su'ficlent.~mente intimidatorias en las mismas leyes; ause.!l 

cia de instrumentos efectivos para hilcer cumplir l~ ley o pa

ra investigar sus violaciones; confabulaci6n de autoridades -

con capitalistas y encomenderos; ignorancia de la ley en las

provincias más dlstdntes¡ pretender que leyes elaboradas en -

(3) op. cit. 24 y 25 
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la pen!nsula fueran a tener efectiva aplicaci6n en la Nueva Es

pai\a, (4) 

I..a E:ncomienda·, Paralelamente al anterior ordenamiento ªP.l! 

reci6 la instituci6n de la encomienda, un sistema de protecci6n 

a los ind!genas, 

I..a encomi·~nda se es tableci6 debido a en primer término, -

la necesidad del conquistador de transformarse en colono y la -

abundancia de la mano de obra de los indígenas vencidos, que pg 

d!a utilizarse sin estipendio alguno. Adem&s los ind!genas igng 

rantes de la significaci6n y utilidad de la moneda, por lo me-

nos en los primeros tiempos de la colonia, no se hubieran pres

tado a trabajar a cambio de un salario. 

Por otra parte, los conquistadores carecían de capitales

y de cr6dito, no estaban capacitados para organizar empresas -

de tipo productivo pagando jornales. As! fue establecida la en

comienda, ya existente en Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico y J.!!, 

maica. 

I..a encomienda consisti6 en dar al encomendadero un deter

minado n6mero de indios, los que debían servirle y atributarle

como encomendados, a cambio de lo cual el encomendadero debía -

darles buen trato e impedirles la doctrina cristiana, I..a enco-

mienda originalmente tuvo fines proteccionistas, luego degeneró 

(4) José DAvalos. op.cit. p. 25 
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en un sistema de explotación, el cual a través de diversas céd.!!, 

las reales se fue tornando más injusto y peor a6n llegó a darle 

aplicación alejada de los ordenado por la Corone Española, en -

detrimento de los indios. 

El Repartimiento, Después de que la encomienda fue per--

diendo eficacia surgen nuevos sistemas de trabajo como el repa.i:; 

timiento o cuatequil, se estableció e fines del siglo XVI, el -

cual consistía en la facultad de sacar de los pueblos a los in

dios, que fueran necesarios para realizar los duros trabajos de 

les minas y las agotadoras faenas del campo. 

El servicio por repartimiento era obligatorio para los -

varones de 18 a 60 años, deb{a ser retribuido justamente y nun

ca atentar contra el adecuado desarrollo de la vida de los pue

blos, circunstancia que debla constatar el funcionario denomin~ 

do juez repartidor, 

El sistema de repartimiento se prestó a abusos e injusti

cias, Una vez que el juez repartidor aeñalaba a las autoridades 

de un pueblo el n6mero de indígenas que deberían enviar a los -

lugares donde se necesitaba su mano de obra, era obligación pa

ra los indígenas hacerlo, pues de lo contrario se hacían merec~ 

dores a severas multas, 

Ante tales injusticias, en 1601, una cédula real prohibió 

el repartimiento. En 1631 fue abolido definitivamente, quedando 

sólo la obligación de los pueblos'de indios de aportar el 4% de 
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sus habitantes para el traba'º en las minas. 

El traba'º por 'ornal o "peon•,e". Paralelamente a la di~ 

minuci6n de la eficiencia del servicio obligatorio, aumentaba -

la del traba'º de los que se ofrecían como ga~anes (trabajado-

res libr~s) para las labores agrícolas, ganaderas y mineras, -

(5) 

Los indios acudían a las haciendas a ofrecer sus servi--

cios, les era más atractivo que el trabajo en los pueblos y ca

minos, porque además de un salario regular, parte de ~l se les

pagaba en maíz, teniendo garantizado el sustento, 

Este sistema creci6 rápidamente al obligarse al trabaja-

dar a arraigarse por motivo de deudas. 

El peonaje represent6 el sustituto hist6rico de la enco-

mienda como sistema de trabajo, cumpli6 con finalidades que la

encomienda no pudo realizar y fue más benigno que otros traba-

jos como el de los obrajes y talleres, (6) 

Los Obrajes, Eran el inicio, en América, de un gran desa-. 

rrollo manufacturero, y son el antecedente de la fábrica actual 

su realidad fue muy distinta, pues se lea hizo victimas de pro

hibiciones y limitaciones tales que su funcionamiento y rendi-

miento resultaron precarios. 

Se hallaban en desventaja con otra instltuci6n manufactu-

(5) José Dávalos. op.cit. p. 27 . 
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rera, como fueron los talleres de artesanos, que gozaban de in-

finidad de privilegios al amparo de los gremios. 

Los obrajes no lograron un desarrollo importante por el -

carácter de la econom!a de la Nueva Espa~a, con tendencia a pr2 

d•Jcir s.:ilamente manufacturas susceptibles de consumirse dent1·0-

de ur. per!rr.e tro cercano a los centros de producci6n, por la in-

sufici••ncia del capital industrial y la reiterada negativa de -

la iglesia, principal prestamista, a conceder créditos y por la 

política proteccionista del gobierno hacia los gremios. 

El Taller y los Gremios. El taller artesano se hallaba b,il 

jo las inflexibles directrices del sistema gremial, que se regl!, 

laba por medio de ordenanzas y reglamentos. 

Se conoce a los gremios de es ta época como los agudos en.it 

migas de todo avance de la técnica aplicable en las industrias. 

Los gremios restringían la liberta de trabajo ya que nadie po-

d!a dedicarse a la práctica de alg6n oficio sin 0.star afiliado-

al gremio raspee tivo. 

Las ordenanzas de los gremios l~s elaboraban ellos mismos 

a su conveniencia y luego eran aprobadas por el Ayuntamiento de 

México y confirmadas por el Virrey sin cambios. 

(6) Cue Cánovas, Agust!n. Historia Social y Econ6mica de México. 
1521-1854. Ed. Trillas, 3a. Edici6n. México, 1976. p. 65 
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En los talleres exist!an, las jerarqu!as de maestros, ofl 

ciales y aprendiz. Con mentalidad de feudal, en vez de aprove-

char la destreza manual de los inulgenas, se restingia la pro-

ducci6n y aumentaban los plazos de aprendizaje y celebraci6n de 

exámenes para aspirar al grado superl c.r. 

El acceso a la maestr!a ccnstituy6 un verdadero y odioso

prl. v!legio, reservado a los que demostraban su limpieza de san

gre y ser cristianos viejos. Con lo que surg16 una pequeña bur

guesía industrial representada por los maestros y artesanos, en 

su mayorla peninsulares, quienes monop0lozaban la producci6n de 

los oficiales y aprendices, que eran mestizos, indlos y negros. 

rue hasta el languidecer de la época colonial cuando des~ 

parecieron los gremios; La Ley de 8 de junio de 1813 autorizaba 

a todos los hombres del reino a dedicarse al oficio que más les 

agradara y a establecer fábricas sin que para ello requirieran

de licencia alguna ni de afiliarse a determinado gremio. 

c). - EN LA EPOCA INDE:PENDIENTE:. 

No se encuentran di:;posiciones clara111ente relativas a !o

que se podr!a considerar derechos de los trabajadores. 

La subsistencia de las disposiciones vig•mtes en la Nueva 

Espaíla podrla inferirse de los art!culos 10. y 2o. del Reglame.!!. 

to Provisional Poll.tico del Imperio Mexicano y que decian• (7) 
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"Artículo 10. Desde la fecha en que se publique 

el presente reglamento, queda abolida la const.!, 

tuc16n española en toda la extensi6n del 1mpe--

rio 11 • 

"Articulo 20. Quedan, sin embargo en sus fuer--

za y vigor las leyes, 6rdenes y decretos promu,!. 

gados anteriormente en el terri todo del impe-

rio hasta el veinticuatro de febrero de 1821 1 -

en cuanto no pugnen con el presente r-eg lamento, 

y con las leyes, Órdenes y decretos expedidos,

º que se expidier-en en consecuencia de nuestra-

independencia''-

As! como también la de otros documenLos que se detallun -

a continuac16n: 

"El Bando de Hidalgo", dado en la ciudad de Guadalajar-a -

el seis de diciembr-e de 1810, en su articulo 10. or-denaba a los 

dueílos de esclavos que les diesen la liber-tad, en el tér-mino de 

diez d!as, so pena de muerte. 

"Los Elementos Constitucionales" de Ignacio L6pez Ray6n,

en el artículo 14 determinaban, la proscripción de la esclavi--

(7) Nestor de Buen L. Der-echo del Tr-ahajo. ~d. Por-rúa, S.A. Se
gunda E:d1ci6n. Tomo Primero. Néxico, 1977. p. 240 
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tud y en el artículo 30 decretaban la abol1ci6n de los exámenes 

de artesanos, que qucdar1an calificados sólo por su desempeílo,

lo que constituye una clara referencia a la eliminaci6n del si~ 

tema gremial heredado de la Nueva España. 

di ca: 

En los "Sentimientos de la Naci6n" en el punto doce se i!J. 

"Que como la buena ley es superior a todo hom-

bre, las que dicte nuestro congreso deben ser -

tales que obliguen a constancia y patriotismo,

moderen la opulencia de indigencia, y de tal -

suerte se aumento el jornal del pobre, que meJ2 

re sus costumbres, aleje la ignorancia, la rap.!, 

ña y el hurto"• 

Los puntos 9o, y 100. disponían que los empleos s6lo se -

otorgaran il los americanos, y excepcionalmente a los extranje-

ros que fueran artesanos capaces de instruir. 

El punto 15 insiste en la prohibici6n de la esclavitud y

de distinci6n de castas. 

"El Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana", en su articulo 38 establece la libertad de cultura,

industria y comercio, en favor de todos los ciudadanos. 

En el "Plan de Iguala" dado por Agustín de rturbide el -

veinticuatro de febrero de 1821, se menciona: 

"Articulo 12. Todos los habitantes (del imperio 
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mexicano), sin otra distinci6n que su mérito y

virtudes, son ciudadanos id6neos para optar --

cualquier empleo". 

Ni en la Constitución de 1824, ni en la Constitución 

centralista de 1936. No m·encionan ni reflejan preocupación alq,!! 

na, por atender el problema de los trabajadores. 

d) • - E:N LA CONST !'fUCION DE: 185 7. 

E:n esta Constitución, no se consagr6 ningún derecho so--

cial. E:n las discusiones del proyecto se oyeron dos discursos -

de excepcional importancia. E:l primero se refirió al proyecto,

para seílalar sus graves omi5iones. E:l segundo hizo mención del

art!culo 17 relativo a la libertad de trabajo. E:l primero leido 

por el diputado por Jalisco, Ignacio Ramirez, y el segundo lei

do por el diputado por Jalisco también Ignacio Vallarta, 

Dijo Ignacio Ramirez. "E:l m&s grave de los cargos que ha

go a la comisión es de haber conservado la servidumbre de los -

jornaleros. E:l jornalero es un hombre que a fuerza de preciosos 

y continuos trabajos arranca de la tierra, y a la espiga que 

alimenta, ya la seda y el oro que engalana a los pueblos. e:n su 

mano creadora el rudo instrumento se convierte en máquina y la

informe piedra en magníficos palacios. Las invenciones prodigig 

sas de la industria se deben a un reducido número de sa~ios y -
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a millones de jornaleros, donde quiera que exista un valor, 

allí se encuentra la efigie soberana del trabajo". (8) 

Al formular la critica Ignacio Vallarta, puso de manifie,I! 

to la necesidad de modificar el orden social, para lograr que -

los trabajadores, libres del yugo de la miseria, pudieran dis-

frutar de sus derechos y de las ga~antias sociales. Al respecto 

se mencionan algunos conceptos de su discurso: 

"El derecho al trabajo libre es una exigencia imperiosa -

del hombre, porque es una condici6n indispensable para el desa

rrollo de su personalidad ••• La esclavitud del trabajador no d,! 

be, pues existir entre nosotros. El debe disponer de sus brazos 

y de su inteligencia del modo más amplio y absoluto¡ ni la ley

incapaz de proteger para estimular el trabajo, ni el amo, exi-

gente en sus pretensiones, ruin en el salarlo y tal vez desp6t.!, 

co en su conducta, podrán hacer abdicar al hombre su libertad -

para ejercer su industria, según su propio interes, único conse 

jero infalible en materia de la producci6n de la riqueza. (9) 

El resultado de estas discusiones, condujo al congreso a

aprobar el articulo So. de la constituc16n cuya revisi6n, años

después origin6 el art!culo 123 de la Constituci6n de 1917. 

(8) Nestor de Buen L. op.cit. p. 273 
(9) Nestor de Buen L. op.cit. P• 275 y 276 
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e).- EN LA CONSTITUCION DE 19170 

Para la reforma a esta constituci6n, Carranza promulg6 

en 1916, un decreto de reformas al Plan de Guadalupe, que le 

autorizaba para convocar a elecciones para congreso constituye~ 

te. En el congreso se pusieron de manifiesto dos tendencias. La 

progresista; apoyada por el Secretario da Guerra y la conserva

dora representaba al grupo adicto al primer Jefe. 

El dla primero de diciembre de 1916, Venustiano Carranza

inauguraba las sesiones, record6 su promesa de reformar el Plan 

de Guadalupe, de conservar intacto el espíritu liberal de la -

Constituci6n de 1857. Con relaci6n al pr~blema social, se~a~6 -

que por medio de la reforma de la fraccl6n XX del articulo 72,

confer!a al legislativo a expedir leyes sobre el trabajo, se -

lograrla Implantar "todas las instituciones del progreso social 

en favor de la clase obrera y de todos los trabajadores; con l! 

rnitaci6n del n6mero de horcs y trabajo, de manera que el opera

rio no agote sus energías y s! tenga tiempo para el descanso y

el solaz y para atender el cultivo de su esp!ritu para que pue

da frecuentar el trato de sus vecinos, el que engendra simpa-~ 

tías y determina hábitos de cooperaci6n para ellogro de la --~ 

obra comun¡ con las responscbilidades de los empresarios para -

los casos de accidentes, con los seguros para los casos de en-

fermedades y de vejez; con la fijaci6n del salario m!nimo bas--
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tante para subvenir a las necesidades primordial<!S del indivi-

duo y de la familia para segurur y mejorar 5U situaci6n )Dia--

r:-io de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Méx1-

co, 1960 p. 392 l ( 10) 

Tal proyecto de reformas, ~nlcamente aport6 una adici6n -

al art1culo So. que establecía: 

"Articulo So. E:l contrato de trabajo s6lo obli

gará a prestar el servicio convenido por un pe

riodo de que no excedera de un allo y no podrá -

extenderse en ning6n caso a ln renunci~, pérdi

da o menoscabo de los derechos políticos y civ!, 

les 11 • 

Se inici6 la discusión del articulo 5o. del proyecto; --

aquí se introdujeron modificaciones. E:n la parte final del pro

yecto se sellalaba: "La jornada máxima de trabajo obligatorio no 

excederá de ocho horas, aunque éste haya sido impuesto por sen

tencia judicial. Queda prohi~ido el trabajo nocturno en las in

dustrias a los niños y a las mujeres. Se establece como obliga

torio el descanso hebdomadario". 

Dentro de estas discusiones el diputado Manjarres, p1di6-

que se dictará no un s6lo articulo, sino todo un capitulo, todo 

(10) Nestor de Buen L. op.c1t. pags. 311 y 314 
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un titulo de la Carta Magna, que hiciera más explicita la sitU! 

ci6n de los trabajadores. con esto y con las aportaciones de -

los diputados Jara y Múgica relativas al principio ce igualdad

de salario en iguald<•d de trabajo, al derecho al recibir indem

nizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesiona

les y al establecimiento de comités de conciliacl6n y arbitraje 

para la resoluci6n de los conflictos entre el capital y el tra

bajo; se concibi6 el articulo 123. 

Fue as1 como el veintitrés de enero de 1917 se presenta-

ron a discus16n tanto el texto del articulo So. como del art1c.!! 

lo 123. g¡ primero fue modificado y del segundo se inici6 la -

discusi6n. 

Dentro de esta sesi6n Múgica aclar6 el sentido del art1c,!! 

lo transitorio, propuesto por la comis16n y en el dictámen, que 

ordenaba la extinci6n, de pleno derecho de las deudas qu<> por -

razones de trabajo hubiesen contra1do los trabajadores, hasta -

la fecha de la constituci6n, con los patronos, sus familiares -

o intermediarios. Se rechaz6 una proposici6n en el sentico de -

que se incluyera en este articulo transitorio una disposici6n -

relativa a la validez de los contratos de trabajo hechos hasta

la fecha. 

Al sugerir que se votaran, aisladamente, el articulo So., 

el capitulo de trabajo y el transitorlo. La asamble.a pidi6 se -

hiciera la votdción conjunta. 
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As1 fue como nnci6 el primer concepto que a nivel consti

tucional otorg6 derechos a los trabajadores. México incorpor6 -

las garantías sociales a una constituc16n. 



a).- LAS JUNTAS EN EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

En lo referente al establecimiento de las Juntas de Co~ 

ciliaci6n y Arbitraje en el Distrito Federal y Territorios Fe 

derales, dos fueron los documentos jurídicos que dieron vida

ª ese tribunal: (11) 

El primero, una iniciativa de ley presentada por la ca

mara de Diputados y dictaminada por el Senado, el 18 de sep.

tiembre de 19171 la cual pretendía dar cumplimiento a la fra~ 

ci6n XX del articulo 123 1 sin que haya sido aprobada por los-

representantes de la camara alta. 

El segundo, una iniciativa aprobada por el Congreso de

la Uni6n, publicada el 3 de diciembre de 1917, y que dio nac! 

miento a las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en el Distri

to y en los Territorios Federales. 

El decreto señalaba el procedimiento ante las mismas -

juntas y facultaba al titular del ejecutivo para incautar es

tabl~~imientos industriales y administrativos en los casos de 

paros illcitos. (12) 

Al respecto me permito transcribir el decreto menciona-

dot 

"VENUSTIANO CARRANZA. Preddente Constitucional de los-

Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que el Co~ 

(11) Felipe Remolina Roqueni. Evoluci6n de las Instituciones
Y Derecho del Trabajo. Ed. Porr6a, S.A. P• 34 

(12) Felipe Remolina Roqueni. op.cit. pags. 35 y 36 
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greso de la Uni6n ha tenido a bien decretar lo siguiente: El

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

"Articulo 10. Los Gobernadores del Distrito -

Y de los Territorios Federales, dentro de sus

respectivas jurisdicciones, procederan desde -

luego a citar a los obreros y empresarios, pa

ra que nombren unos y otros un representante -

por cada in~ustria, dentro de los tres d!as s! 

guientes, nombrando dichas autoridades en el -

mismo plazo el representante dentro del térmi

no citado¡ lo nombrará el Goberrador del Dis-

trito Federal o Territorios". 

"Articulo Jo. Las personas designadas conforme 

a lo dispuest~ por el articulo 10. integraraó

las Juntas Centrales de Conciliaci6n y Arbitr~ 

je del Distrito Federal y Territorios, las cu~ 

les conocerán en pleno, de los conflictos en-

tre el capital y el trabajo que afecten a to-

das las industrias de su jurisd1cci6n. Cuando

el conflicto afecte s6lo a alguna o algunas -

industrias, conocerán de él, una junta que se

integrará por los representantes de ellas en -
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la Junta Central y por un representante del G2 

bierno". 

"Articulo 4o. Las Juntas se sujetar.in al si-

guiente procedimiento: I. El representante del 

gobierno, el mismo dia en que tenga conocimie.!l 

to del conflicto, convocará a la Junta respec

tiva a fin de que ésta notifique a los intere

sados que tienen tres d!as para presnntar sus

demandas y excepciones, rendir sus pruebas y -

alegar todo cuanto a sus derechos e intereses

convenga: II. Al concluir el tér:oino expresado 

la Junta cerrará la averiguaci6n y pronunciar& 

sentencia a mayor1a de votos, dentro de las -

veinticuatro horas siguientes". 

"Articulo So. Contra las resoluciones de las-

Juntas en pleno o parciales no habrá más recu,r 

so que el de responsabilidad". 

"Articulo 60. En los conflictos en que se tra

te de paros y a falta de conc111ac16n, las ju,!l 

tas establecerán siempre en su laudo si el pa

ro es o no 11cito"• 

"Articulo 7o. Se faculta al Ejecutivo de la --
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Uni6n para incautarse de los establecimientos

industriales y administrarlos por su cuenta en 

los casos de paro temporal o definitivo no au

torizados por la Constituci6n, en el concepto

de que esa facultad subsistir& 6nicamente en-

tretanto los empresarios sigan renuentes a re,! 

nudar las labores suspendidas•. 

Los articules Bo. a 110. continuan contemplando 

lo relativo a los paros. 

"Articulo 120. Queda autor izado el Ejecut lvo 

de la Uni6n para expedir los reglamentos que 

estime necesarios para el mejor cumplimiento y

la mayor eficacia de la presente ley", 

Es a partir del 3 de diciembre de 1917 cuando se comen

zaron a integrar las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en el 

Distrito y Territorios Federales, ya existian tribunales de -

trabajo en distintas entidades federativas. 

El primer antecedente de la creac16n de nuestros tribu

nales del trabajo se encuentra en un proyecto de ley presen-

tado el diecisiete de septiembre de 1913 a la C~mara de Dipu

tados y que tenia por objeto reformar las fracciones VII y -

XII del articulo 75 y 309 del C6digo de Comercio. (13) 

En el C6digo de Comercio el contrato de trabajo se con-

(13) Felipe Remolina Roquefti. op.cit. pag. 37 
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sideraba de naturaleza eminentemente mercantil y equiparable

al contrato de prestaci6n de servicios, pues el criterio adOJ2 

t·ado era que tenia por mira la producci6n con el prop6sito de 

lucro. 

El proyecto previa la existencia de organismos formados 

en cada estado o ramo industrial, denominados juntas, las cu~ 

les estaban facultacas para fijar los salarios m!nimos y re-

solver las diferencias que se susciten entre principales y -

trabajadores. 

Las resoluciones dictadas por esas juntas tenian carác

ter de sentencias arbitrajes y no arlmitian otro recurso que -

el de responsabilidad, en caso de medi~r cohecho o soborno. 

Otro antecedente se encuentra er el decreto n6mero 11,

publicado el 29 de octubre de 1914. En el articulo d~imose-

gundo se determina el establecimiento de Juntas de Administr~ 

ci6n Civil, facultadas para oir las quejas de patrones y obr~ 

ros y dirimir las diferencias que entre ellos se suscitaren.

Este antecedente no determin6 la organizaci6n y el procedi--

miento a seguir ante dichas juntas. 

Un antecedente más se encuentra en el Proyecto de Ley -

del Salario M!nimo y de las Juntas de Avenencia elaborado por 

la Secci6n de Legislaci6n Social, publicado en el peri6dico -

"El Pueblo" el 28 de enero de 1915. Este proyecto es un claro 
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y directo antecedente de las Juntas de Conc1liaci6n y Arbitr! 

je. 

Las Juntas de Aven~ncia, organismos paritarios, se est! 

blecer!an en el Distrito Federal y en las entidades federati

vas para cada giro o industria, segGn lo determinara la Secrs 

tarla de Fomento. (14) 

Las Juntas podlan fijar los salarios m!nimos en el giro 

o industria de que se tratara, intervenir como mediador entre 

trabajadores y empresarios, cuando surgieran conflictos o di

ficultades entre ellos, vigilar el exacto cumplimiento de la

ley, recibir quejas de trabajadores y empresarios y servir de 

árbitro en las cuestiones que especialmente les fueran somet! 

das. Las decisiones de las Juntas de Avenencia serian obliga

torias, sin que pudieran recurrirse. 

Un antecedente más lo constituye el Decreto 59 publica

do en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 17 de mayo -

de 1915, dictado por el gobernador interino, quien estableci6 

un tribunal de arbitraje denominado consejo de Conciliaci6n y 

Comité de Arbitraje. El Consejo de Consiliaci6n se integraba

por cuatro representantes propietarios y dos suplentes. El ej~ 

cutivo del Estado era el que designaba un árbitro con carác-

ter de permanente. 

( 14) Felipe Remolina RoqueiU •. op.cit. pag. 38 
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Otro antecedente se encuentra en el Decreto n6mero 45 -

expedido por el gobernador interino del Estado de Veracruz y

publicado el 14 rje diciembre de 1915. 

El Decreto n6mero 96, publicado en el Estado de Jalis-

co, el primero de enero de 1916 y conocido como Ley del Trab.!!. 

jo de Manuel Aguirre Berlanga, constituye otro antecedente. 

No solamente se buscaba el mejoramiento econ6mico del -

obrero por medio de un más justo y equitativo aumento del Jo,t 

nal, as1 como el goce del uso de parcelas e que ten!an dere-

cho los obreros agrlcolas, sino que se crearon las juntas mu

nicipales mineras, agrlcolas e industriales, (15) 

Estas Juntas se integraban por 'res representantes de -

los trabajadores y tres de los patron~s, que con el presiden

te municipal del lugar formaban la junta municipal agrlcola, 

Es necesario hacer notar que, además de los anteceden-

tes y del decreto que establecl6 la Junta de Conclliaci6n y -

Arbitraje en el Distrito y Territorios rederales, las entida

des federativas, con fundamento en el articulo 123 constitu-

cional, comenzaron a dictar, a partir del mes de julio de ---

1917, un sinnGmero de disposiciones, estableciendo los tribu

nales y las autoridades del trabajo competentes en cada una -

de ellas. 

(15) rellpe Remolina Roque~!. op.cit. pag. 39 
(16) relipe Remolina Roque~i. op.cit. pag. 43 
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La federalizaci6n de las disposiciones del trabajo en -

México se logr6, el 6 de septiembre de 1919, en virtud de las 

reformas a la fracci6n X del articulo 73 constitucional y al

párrafo introductorio del 123, en virtud de las cuales se fa

cul t6 al Congreso de la Uni6n para legislar en toda la Repú-

blica en esa materia, dando fin en esa forma a la anarqu!a -

que prevalec16 durante doce a~os. (17) 

Es importante saber que los Estados de la República que 

primero reglamentaron el articulo 123 fueron YucatSn y Tabas

co, el primero promulg6 un C6digo de Trabajo y el segundo, la 

Ley del Trabajo del Estado de Tabasco. 

En casos particulares, como suc¿di6 con el Estado de M! 

xico, la misma constituci6n polltica de la entidad establec1a 

las bases para la organizaci6n del trabajo. 

I..a necesidad de federallzar las dlsposlclones del trab_a 

jo se hacia más apremiante y para ello durante 1926 y 1927 la 

Secretarla de Industria, Comercio y Trabajo expidi6 tres cir

culares, las que sirvieron de antecedente para la creaci6n de 

la Junta Federal de Conclliaci6n y Arbitraje y posteriormente 

para aprobar y promulgar la primera Ley Federal del Trabajo,

en 1931. 

I..a primera circular de fecha 23 de abril de 1926, info,t 

(17) Felipe Remolina Roqueni. op.cit. pag. 43 
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maba a los gobernadores de las entidades federativas, que la

Secretar!a de Industria y Comercio y Trabajo, a través de su

Departamento de Trabajo, era competente para conocer de los -

conflictos existentes entre trabajadores y patrones de los f~ 

rrocarriles. (18) 

La experiencia de varios anos, evidenciaba que en los -

casos de quellos conflictos o diferencias que revistieran un

interés general, las consecuenci3s podr!an trascender en el-

orden y la seguridad pública, por lo que resultaba imprescin

dible que el gjecutivo Federal interviniera sin pérdida de -

tiempo en la resoluci6n de dichos problemas. 

Por ello, el poder público consideraba un deber avocar

se al conocimiento de dichos negocios porque la ley le otorg~ 

ba esa facultad y por la importancia ,ue revest!a el sistema

ferroviario en la República y los serios transtornos que los

mismos conflictos podr!an ocasionar. 

~l 10 de marzo de 1927 se dict6 la segunda circular, f~ 

cultando nuevamente a la Secretaria de Industria, Comercio y

Trabajo para conocer en relaci6n con los problemas surgidos -

entre patrones y asalariados en las i~dustrias minera y petrg 

ler&. 

Los mismos argumentos expuestos en la primer circular -

para que se conociera de conflictos surgidos entre la indus--

(18) Remolina Roqueñi. op.c~t. pag. 51 
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tria ferrocarrilera y en zonas federales, se hac!an valer en

esta segunda circular. 

El fundamento legal se encontraba en la Ley Reglamenta

ria del articulo 27 constitucional y en la Ley de la Indua~

tria Minera, las cuales declaraban a la .mineria y al petr6leo 

como industrias de conces16n federal y por lo tanto era juri

dicamente válida la intervenci6n del Estado. 

El 15 de marzo de ese mismo a~o, se dio a conocer un 

tercer acuerdo relativo al trabajo en la industria textil. 

Luego, se elabcra el decreto publicado el 23 de septiem 

bre de 1927, por el cual se creaba la Junta Federal de Conc1-

11aci6n y Arbitraje, es el siguiente: (19) 

"PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Const1tuc1,2 

nal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes, sabed: Que en ejercicio de las fa

cultades que me concede el artículo 89 de la -

Constituci6n General de la República, en su -

fracc16n I, a fin de que tenga su exacta cum-

plimiento lo mandado en el articulo 119, caso

XI, de la Ley de Ferrocarriles de 24 de abril

de 1926; el articulo 10. de la de 6 de mayo de 

1926, que federaliz6 la energ1a eléctrica¡ ar-

(19) Remolina Roque~!. op.cit. pags. 55 a 56 
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t!culo 69 de la Ley de Petr6leo de 26 de di--

ciembre de 1925, y 60. de la Ley de Industrias 

Minerales, que declara de jurisdicci6n federal 

todo lo relativo a dichas industrias y obede-

ciendo a la necesidad de reglamentar la compe

tencia en la resoluci6n de los conflictos de -

trabajo que surgen en la zona federal, en con

cordancia con la Ley OrgAnica de Secretarias -

de Estado, de 25 de diciembre de 19171 y en -

cumplimiento del mandato de la fraccl6n XX del 

articulo 123, con el 11 transitorio constitu-

cional he tenido a bien expedir "l siguiente• 

D E C R ~ T O : 

Art. to. Se establece la Junta federal de Con

c!liaci6n y Arbitraje con residencia en esta -

ciudad, y las Regionales de Conciliación que -

sean necesarias para normar su funcionamiento. 

Arto. 20. La Junta ·Federal de Conciliaci6n y -

Arbitraje tendrá por objeto prevenir y resol-

ver los conflictos colectivos y los individua

les, entre patrones y obreros y la potestad n~ 

cesarla para hacer cumplir sus decisiones. 

Art. 3o. La intervenc16n de la Junta Federal 
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de Conciliaci6n y Arbitraje se hará extensiva-

a) En las Zonas Pederales; 

b) En los problemas y conflictos que se susci

ten en las industrias y negociaciones cuyo es

tablecimiento o explotaci6n sea motivo de con

trato o concesi6n federal; 

c) En los conflictos y problemas de trabajo -

que abarquen dos o más Estados, o un Estado -

y en las Zonas Pederales¡ 

d) En los conflictos y problemas que se deri-

ven de contratos de trabajo que tengan por ob

jeto la prestaci6n de trabajos continuos y de

la misma naturaleza, a su vez en un Estado y -

en otros de la República. 

e) En los casos en que por convenio escrito de 

la mayor!a de los representantes de una indus

tria y los trabajadores del ramo, se haya ace.e, 

tado la jurisdicci6n expresa del Gobierno Ped~ 

ral. 

Art. 4o. En obediencia a lo ordenado por el 

artículo 123 0 fracc16n xx, la Junta Federal de 

Conciliac16n y Arbitraje quedará integrada por 

igual número de representantes de los obreros

y de los patronos y uno q¡.¡e nombra la Secreta-
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ria de Industria, Comercio y Trabajo. 

Art. So. Se faculta a la Secretaria de Indus--

trla, Comercio y Trabajo, para que a la mayor -

brevedad posible expida el reglamento que norrne 

el funcionamiento de la Junta Federal de Concl-

11.;ci6n y Arbitraje. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule-

y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal

En México a los diecisiete d!as del mes de sep

tiembre de mil novecientos veintisiete. P. 

Elias Calles. Rúbrica. El Secretarlo del Estado 

y del Despacho de Industrias, Comercio y Traba

jo, Luis N. Marones. Rúbrica. Al c. Adalberto -

Tejeda, Secretario del Estado y del Despacho de 

Gabernac16n, Presente, 

Sufragio Efectivo. Na reelecci6n. 

México, a 22 de septiembre de 1927 el Secreta-

ria de Estado y del Despacho de Gobernaci6n, -

A. Tejada, 

El mismo d!a 27 de septiembre de 1927, fue publicado el

primer Reglamenta de la Junta Federal de Conciliacl6n y /,rbl-

traje, que se encontraba dividido en ocho capítulos: organiza

ci6n de las Juntas; competencia. de las Juntas; procedimientos-
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de concili;ci6n y arbitraje, conciliaci6n ante las Juntas Re-

gionales; conciliaci6n ante las Juntas Federales; ejecuci6n da 

los laudos; y el último, disposiciones generales, (20) 

El día 28 la Secretaría de Induatria, Comercio y Traba-

jo, public6 en la prensa capitalina la convocatoria para la 1.[l 

tegraci6n de la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Esta convocatoria citaba a obreros y patrones, para que

durante los d!as ?.9, 30 de septiembre y 5 de octubre, de ese -

a~o, se llevaran a cabo las elecciones de los representantes -

que habían de integrar las cinco juntas especiales de la Fede

ral de Conciliaci6n y Arbitraje. 

La primera convenci6n, celebrada el 29 de septiembre, tjl 

nia por objeto la designac16n de representantes de trabajado-

res y patrones ante el primer grupo o Junta ~special, la cual

era competente en materia de transportes terrestres, ferroca-

rriles (departamento de via permanente, taller y equipo), ca-

lles, caminos y carreteras. 

El 30 de septiembre se celebr6 la segunda convenci6n te

niendo como objeto la integrdci6n del segundo grupo o Junta e.1 

pecial en materia de transportes terrestres, ferrocarriles (dJl 

partamento de tráfico y transportes), tranvias, aviac16n come,t 

(20) Felipe Remolina Roque~!. ~p.cit. p. 57 
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cial, cable, correos, teléfonos, telégrafos y radio. 

En esta misma fecha se celebraron las convenciones para

integrar el tercer y cuarto grupos; el primero de ellos en ma

teria de transportes marítimos y fluviales y trabajos estable

cidos en zonas federales y el segundo con competencia en in--

dustrias extractivas de minerales, minas e hidrocarburos. 

La Junta especial número cinco, con competencia en lnOUl!, 

trias de transformaci6n y empleo de materias primas, textlles

y diversos, empresas industriales, comerciales y trabajos no -

especificados, cuya ubicac16n se encontrara dentro de las zo-

nas federales, qued6 integr,,da el 5 de octubre de ese mismo -

año. (21) 

Al convertirse en aut6noma el Departamento del Trabojo 

en 1933 la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje contaba -

con un grupo especial más destinado a ocuparse de los conflic

tos de la industria textil. 

El primero de enero de 1936 se cre6 el Grupo Especial -

Número 7 dedicado exclusivamente al conocimiento de los asun-

tos referentes a la industria petr6lera 1 transportes aéreos y

terres tres por carreteras de jurisdicci6n federal y construc-

ci6n de éstas Últimas. 

En 1944 se crearon siete nueva juntas con la competencia 

(21) Remolina Roqueñi. op.cit. ~· 58 
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siguiente: Primer Grupo, ferrocarriles Nacionales de México; -

Segundo Grupo, empresas de tranv1as y transportes aéreos que -

actúen en virtud de un contrato o concesi6n federal; Tercer -

Grupo, empresas de transportes marítimos o fluviales y de aut2 

m6viles y caminos, que actúen por contrato o concesi6n fede--

ral. Empresas que e}ecuten traba}os en zonas federales y a3uas 

terri tori3les; Cuarto Grupo, industrias mi.nera y empresas que

le sean conexas, que operen en las siguientes Entidades feder.2_ 

tivas: Baja California (Territorios Norte y Sur), Chihuahua, -

Nayarit, Nuevo Le6n, Sinaloa, Tamaulipas y Coahuila; Quinto -

Grupo, industria eléctrica. Empresas de cables, telégrafos , -

teléfonos, radiodifusoras y 3imilares que actúen por contrato

º concesi6n federal¡ Sexto Grupo, industria textil, Secciones

de los sindicatos industrial·3S de esta rama¡ Séptimo Grupo, -

industria da hidrocarburos en las ramas de exploraci6n y expl2 

taci6n (producción) y de conducc16n y almacenamiento; Octavo -

Grupo, industrias mineras y empresas que le sean conexas, que

operen en las siguientes Entidades federativas: Campeche, Chi.2, 

pas, Distrito federal, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, --

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz y Y,!! 

catán; Noveno Grupo, empresas que sean administradas en forma

directa o descentt·aUzadas por el Gobierno federal, excepto -

las que estuvieren incluidas en cualquier otro grupo, Empresas 
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que actúen en virtud de un contrato o concesi6n federal, y --

las industrias que les sean conexes, con exclusión de las com

prendidas en cualquier otro Grupo¡ Décimo Grupo, inoustrias -

azucarera y hul~ra. Contratos colectivos que hayan sido decla

rados obligatorios en más de una Entidad Federativa (Contratos 

Ley), salvo los comprendidos en cualquier otro Grupo. Conflic

tos que afecten dos o mas Entidades Federativas¡ Décimoprimer

Grupo, industria cinematográfica: producc16n, dlstrlbuci6n y -

exhibici6n. Conflictos de los empleados del Tribunal de Arbl-• 

traje, conforme al Estatuto de los Trabajadores al Servicio -

del Estado¡ Déclmosegundo Grupo, industria minera y empresas -

que les sean conexas, que operen en la siguientes Entidades -

Federativas: Aguascall~ntes, Durango, Zacatecas, Colima, Guan.i). 

juato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y San Luis Potas!; D~cimo 

tercer Grupo, industria de hidrocarburos en las ramas de refi

naci6n y dlstribuci6n, en las ramas no especificadas y en ero-

presas que les sean conexas; Décimocuarto Grupo, sindicatos -

de empresas gremiales y demás. (22). 

Instalada la Junta Federal de Concilicción y Arbitraje -

y después de publicado el reglamento de la misma, el Departa-

mento de Trabajo inform6 que, con objeto de hacer más fácil y

efectlva la solución de los problem~s de trabajo que surgieran 

(22) Felipe Remolina Roqueíli. op.cit. pags. 59 y 60 
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en los Estados, y cuyo conocimiento se consJderara de l~ excl,!! 

siva competencia de la Federaci6n, as! como para evitar gastos 

en el presupuesto de la Secretaria de Industria, Comercio y 

Trabajo, no se integrar!an Juntas Regionales Permanentes de 

Conciliaci6n en las entidades federativas, sino que ~stas se -

constituirían en cada ocasi6n en que fueran necesarias. 

La Junta accidental, as! constituid~ procurarla las pri

meras diligencias y buscar!a conciliar los intereses de ambas

partes, Si no se llegaba a ningún acuerdo se enviar!a lo actu.i! 

do a la Junta Federal de Conciliacl6n y Arbitraje para que ~S

ta fallara en Última instancia. 

Una vez terminadas las labores de la Junta Regional de -

Concili3ci6n, ya sea con el arreglo de las dificultades o con

el envío de la Junta, se declaraba disuelta la Junla y no vol

verá a reunirse en esa misma ciudad sino hasta que surja un --

nuevo conf llcto. Se trataba en realidad de Juntas Accidentales 

de Conciliaci6n. 

En 1935 las juntas fueron aumentadas al número de 17 y -

en 1939 existían 23. Para 1945 de conformidad con la convocat2 

ria publicada en el a~o de 1944 se crearon 6 juntas más para -

com~letar el número de 25, La número 1 con residencia en Tiju_! 

na, e.e., la 2 con residencia en la Paz, a.c., la 3 en Cana--

nea, Son., la 4 en Guaymas, Son., la 5 en Mazatl!n, Sin,, la -

6 en Guadalajara, Jal,, la 7 en Morelia, Mich., la B en Cuern.i! 
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vaca, Mor., la 9 en Oaxaca, Oax., la 10 en Tampico, Tamps., -

la 11 en Tuxpan, Ver., la 12 en Veracruz, Ver., la 13 en Coat

zacoalcos, Ver., la 14 en M~rida, Yuc., la 15 en Chihuahua, -

Chih., la 16 en Parral, Chih., la 17 en Sabinas, Coa h., la 18-

en Torre6n, Coah., la 19 en Monterrey, N.L., la 20en Fresnillo 

Zac., la 21 en San Luis Potosi, s.L.P., la 22 en Guanajuato, -

Gto., la 23 en Pachuca, Hgo., la 24 en Puebla, Pue,, la 25 en

Or!zaba, Ver., 

Posteriormente se crearon las juntas de Acapulco, Gto.,

Poza Rica, Ver., Tampico, Tamps., Ixtepec, Oax., Tlaxcala, --

Tlas., Chetumal, Q.R., Saltillo, Coah., Quer~taro, Qro., El 

11 de diciembre de 1962 la Junta de Ixtepec fue transferida al 

puerto de Salinas Cruz. 

A partir del Congreso de Industriales, celebrado el 4 de 

diciembre de 1917 en la capital de la República, se manifest6-

la tendencia de que las disposiciones del trabajo tuvieran 

aplicaci6n general en toda la Federaci6n mexicana. 

A pesar de esa noticia, el hecho de haberse presentado -

numerosos problemas de trabajo en materia de petróleo y minas, 

hizo que con fecha de 12 de febrero de 19281 la Secretaria 

diera a conocer a trav~s de la prensa nacional la creación de

ca torce Juntas Regionales de Concili'ac16n, cumpliendo con lo -

previsto por el artículo primero, fracción II, del Reglamento

de la Junta Federal de Concili1ci6n y Arbitraje, dando naci---
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miento a las Juntas Federales Permanentes de Conciliac16n. 

Las Juntas Federales Permanentes de Conc1liaci6n queda-

ron instaladas en los siguientes puntos del pa!s: 

1.- Litoral del Golfo de México 

Juntas Federales Permanentes de Concilia--

ci6n de Tampico, Veracruz y Progreso¡ 

2.- Litoral del Pacifico 

Juntas Federales Permanentes en las pobla

ciones de Guaymas, MazatlAn, Rinc6n Anto-

nio y Oaxaca¡ 

3.- En el Centro, Norte y Sur de la Rep6blica

En las poblaciones de Torre6n, Monterrey,

Guadalajara, San Luis Potosi, Guanajuato -

y Pachuca. (23) 

Comenzaron a funcionar a partir del 28 de abril de 1928. 

b),- LAS JUNTAS EN LA LEY REGLAMENTARIA DE 
1931 

En el mes de julio de 1929, se formul6 un proyecto de -

C6digo Federal del Trabajo, que se conoce como Proyecto Portes 

Gil, en honor del entonces presidente eri funciones. 

(23) Felipe Remolina Roqueni. bp.cit. pag, 62 
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El texto original del proyecto del C6d1go, en au articu

lo 460, organizaba en toda la República diez Juntas Centrales

Federales de Conciliaci6n y Arbitraje, integradas por un reprs 

sentante del ejecutivo del Estado, Distrito o Territorio Fede

ral, el cual era nombrado por el Ejecutivo Federal, tungiendo

como presidente de cada una de ellas y además, por tres repre

sentantes de los patrones y tres de los trabajadores. La con-

venci6n, por su parte, proponía que la designaci6n de los re-

presentantes del Estado estuvieran h~cha por la Suprema Corte

de Justicia de la Naci6n. (24) 

Un ~ltimo proyecto de C6digo Federal del Trabajo fue el~ 

borado por la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, re

dactado principalmente por el licenciado Eduardo Suárez y en-

viada para su aprobaci6n a la cámara de Diputados el 22 de ma

yo de 1931. 

El 10 de julio de ese mismo aHo, las comisiones especia

les de la cámara baja rindieron su dictámen, y puesto el pro-

yecto a discusi6n en lo particular, fue aprobado por unanimi-

dad el 4 de agosto de 1931, pasando a la cámara de Senadores -

donde igualmente aprobado el 13 de agosto del mismo ano, fue -

enviado al Ejecutivo para su p=omulgac16n y publicaci6n. 

El C6digo se encontraba dividido en once titules: En el-

(24) Remolina RoqueHi. op.cit. pag. 77 
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primero, intitulado Disposiciones Generales, se defin1a a los

sujetos del derecho del trabajo; se estatu1a el principio de -

la libertad de trabajo y sus limitaciones legales; se fijaban

las reglas generales sobre prestaci6n de servicios y se enume

raban las fuentes del derecho obrero. 

En el titulo relativo al contrato de trabajo, se determ! 

naban las formas usuales de contrataci6n,: el contrato indivi

dual y el contrato colectivo, estableciéndose la capacidad re

querida, la forma de prestar el consentimiento, las estipula~ 

clones obligatorias, las ilícitas y las formas que deb1an re-

vestir los distintos tipos de contrato. Asimismo se reglament_! 

ban los efectos del contrato de trabajo, las horas de trabajo, 

los descansos legales, el salario mínimo, el reglamento inte-

rior de trabajo, el trabajo de mujeres y menores, las obliga-

clones de los patrones, de los trabajadores y las formas de mg, 

dificaci6n, suspensi6n o conclusión del contrato de trabajo, 

Además, se reglamentaban las formas especiales de traba

jo, como el trabajo doméstico, el de mar y v!as navegables, el 

ferrocarrilero, el del campo, el de las pequenas industrias, -

el de la industria familiar, el trabajo a domicilio y en forma 

especial el contrato de aprendizaje, 

En este Código se contempla el principio de libertad si~ 

dical, garantizado por la Constituci6n de la República, prece.e 

tu&ndose que la organización iryterna de los sindicatos corres-
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ponde única y exclusivamente a sus agremiados. Igualmente se -

estatuy6, de acuerdo con lo preceptuado por el articulo 123 -

constitucional, el derecho de huelga. 

Los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales

se reglamentan tomando como criterio el principio del riesgo -

profesional. Sin embargo, el Gobierno federal consideraba en -

la exposici6n de motivos la reglamentaci6n en esta materia co

mo provisional, pues era indispensable el· establecimiento del

seguro obliga torio. 

Por lo que toca a las autoridades del trabajo, éstas de

berian proveer a la soluci6n pacifica de los conflictos entre

los factores de la producci6n. Las Juntas de Conciliaci6n y A!, 

bitraje son consideradas 6rganos jurisdiccionales encargados -

de aplicar la ley del trabajo, pudiendo ser de jursidicc16n fJ! 

deral o local. Las primeras, deberlan resolver toda controver

sia que afectara los intereses de los trabajadores y patrones

en las industrias, que por disposici6n constitucional, queda-

ran bajo la competencia de las autoridades federales y las se

gundas para resolver las controversias que se presentaran en -

relac16n con las industrias de jurisdicci6n local. (25} 

Un titulo especial trataba el procedimiento ante las 

Juntas, el cual se procuraba resultara sencillo, rápido y poco 

(25} l"elipe Remolina Roquel'li. op.cit. pag. 79 
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oneroso. Se proponía que el procedimiento fuera oral y se seíl.!!, 

laban términos perentorios para la decisi6n de los litigios. 

Para la resoluci6n de los conflictos, que versaran sobre 

el establecimiento de nuevas condiciones de trabajo, se esta-

blecian procedimientos especiales, que consistian principalme!l 

te en encuestas practicadas por técnicos. La ejecuci6n de los

fa llos rApida seria y poco costosa. 

Para garantizar la correcta aplicaci6n de la ley, se pr,g 

ponla en el proyecto un titulo que contenia disposiciones rel.!!. 

tivas a las responsabilidades de los funcionarios encargados -

de hacerla cumplir, y otro referente a les sanciones en que p,g 

dian incurrir los patrones cuando no cumplieran con las oblig.!!, 

clones que la misma les impon1a. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 tuv6 una larga vida,

pues en vigor estuv6 39 a~os, y fue sustituida por la nueva -

Ley, en vigor a partir del primero de mayo de 1970. 

c).- LAS JUNTAS EN LA LEY REGLAMENTARIA DE 
1970 

La vigente Ley del Trabajo tiene dos anteproyectos como

antecedente de su creaci6n, uno de 1962. Este anteproyecto ex! 

g!a, para su adopci6n, de una reforma previa de las fracciones 

II, III, vr, IX, XXI y XXXI del Apartado "A" del articulo 123-
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constitucional para que estuviera acorde con la elevaci6n a --

14 años de la edad m1nima de admisi6n al trabajo, una más jus

ta y eficaz reglamentac16n del establecimiento de los salarios 

m1nimos¡ un procedimiento aplicable para determinar el porcen

taje de los trabajadores en las utilidades de las empresas¡ la 

correcci6n de la interpretac16n equivocada de las fracciones -

XXI y XXII, sobre la estabilidad de los trabajadores en el em

pleo; y la definlci6n de la competencia do las autoridades fe

deral y locales del trabajo. (26) 

En Noviembre de 1962 fueron aprobadas las reformas cons

titucionales antes mencionadas. 

Un segundo anteproyecto fue el concluido en el año de ~ 

1968. En mayo de ese mismo año, se invito a las clases socia-

les a que nombraran representantes para que se reunieran para

intercambiar impresiones para una mejor elaborac16n del proyes_ 

to. 

Luego, en 1968 se present6 a la cámara de Diputados una

iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo. Posteriormente se 

aprob6 y fue publicada en el Diario Oficial de fecha 10. de 

abril de 1970, entro en vigor el mismo año. 

Las innovaciones de la nueva Ley Federal son: introduce

nuevas autoridades que no contempla la de 1931, tambi~n esta--

(26) Felipe Remolina Roqueñi. 9p.cit. pag. 73 
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bleci6 modificaciones en lo que hace a la denominaci6n de 

tales autoridades. As! respecto del término municipal que in-

cluia la fracci6n VII del articulo 334 de la Ley de 1931, se -

cambia en la fracci6n IX del articulo 523 de la Ley de 1970,-

y en la actualidad ya no se habla de Juntas Municipales de cou 

ciliac16n sino de Juntas Local de conc1liac16n. 

En relac16n con las Juntas de Conclliaci6n y Arbitraje -

de jurisdicci6n estatal, la Ley de 1931 en la fracc!6n IX del

articulo 334 consignaba la denom1naci6n de Juntas Centrales de 

Conclliaci6n y Arbitraje y en la fracci6n XI del articulo 523, 

el t~rmino "central 11 se cambio por el de local, quedando la ds 

nominaci6n de Juntas Locales de Conc1liaci6n y Arbitraje. (27) 

La Ley Federal del Trabajo de 1970 en relaci6n a la Ley

de 1931, introdujó también reformas de considaraci6n respecto

de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

El articulo 527 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, -

establece la aplicaci6n de las normas de trabajo para las aut2 

ridades federales y espec!fi·camente para la Junta Federal de -

Conciliaci6n y Arbitraje y Juntas Especial del mismo carActer

tanto por raz6n de la materia como por raz6n del territorio. -

Este articulo reformado en febrero de 1975 y mayo de 1978 es-

(27) Francisco Ross Gámez. Derecho Procesal del Trabajo. ed. -
Porr6a, S.A. p. 107 
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reglamentario de la fracci6n XXXI del articulo 123 constituci2 

nal, estableciendo las facultades excepcionales de la federa-

ci6n para la impartici6n de justicia. 

Otra innovaci6n de la Ley de 1970 fue el de crear un nus 

vo criterio para fijar la competencia que lo fue la cuant1a, -

al darle a las Juntas de Conciliaci6n tanto Locales como Fede

rales la facultad de constituirse en Juntas de Conciliaci6n y

Arbitraje para conocer y resolver los conflictos que tengan 

por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del -

importe de tres meses de salario. 

Las facultades y obligaciones as! como sus responsabili

dades y sanciones de los integrantes del personal juridico de

las Juntas, se comprenden en el titulo doce del capitulo 13 y

de los art1culos 652 a 647 de la Ley Federal del Trabajo de --

1970. Las facultades y obligaciones, asl como responsabilida-

des y sanciones de los representantes de los trabajadores y de 

los patrones y su procedimiento de elecc16n se comprende en el 

capitulo primero del titulo trece y de los articulos 648 a ---

675 de la Ley Federal del Trabajo de 1970. 

En cuanto a las normas procesales generales ratificaron

la oralidad predominante, no exclusiva de los juicios labora-

les. Se hicieron más fáciles las notificaciones, se aligeraron 

los trámites de los incidentes, aumentaron el tráwite de cadu

cidad de tres a seis meses para•evitar perjuicios a los traba-
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jadores, se suprimi6 el trámite de las incompetencias por inh! 

bitoria, que propiciaba dilaciones excesivas y se mejoraron -

las reglas relacionadas con las recusaciones y excusas. (28) 

En cuanto al procedimiento ordinario, se establece una-

audiencia Gnica de conciliaci6n y de demanda y excepciones. 

En el capitulo de pruebas se incluy6 la de inspecci6n, -

omitida en la Ley de 1931 y se facilit6 el desahog6 de las pe-

riciales. 

Se incluy6 un procedimiento especial para ventilar asun

tos urgentes, cuya caracteristica fundamental es la celebra--

c16n de una sola audiencia de conc1liaci6n, demanda y excepci2 

nes, ofrecimiento, admisi6n y desahogo de pruebas, alegatos y

leudo. 

En materia de recursos se mantuv6 el principio de que 

las resoluciones no son revocables salvo cuando se trata de a~ 

tos de ejecuci6n. 

(28) Nestor de Buen L. Derecho Procesal del Trabajo. ed. Po--
rrúa, S.A. SegundQ Edición, México, 1990. p. 134 



CAPITULO TERCERO 

LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

CE LA NACION Y CE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE -

CIRCUITO 

al.- Como Puente del Derecho 

bl.- Concepto 

el.- rormac16n 

d).- Obligatoriedad 

el.- Modificaci6n 

f).- Interrupci6n 

g).- Retroactividad 

h).- rorma de Dilucidar la Contradicci6n 
de la Jurisprudencia 



al.- LA JURISPRUDENCIA COMO rUENTE DEL DERECHO. 

Según el maestro Garc!a Maynez, las fuentes del derecho 

pueden ser formales, reales e hist6ricas. Estima dicho autori 

que el criterio más uniforme, es decir, el prevaleciente, es

el que considera que las fuentes formales del derecho son la

legislaci6n, la costumbre y la jurisprudencia. (29) El prese.!l 

te trabajo tiene la finalidad de ocuparse solamente de le te.i: 

cera de ellas. 

El maestro García Maynez, apoya la idea de que la juri

prudencia es fuente del derecho, siempre y cuando el proceso

de su integraci6n reúna los elementos correspondientes, a fin 

de que tenga valijez. 

El maestro Burgoa, afirma que la jurisprudencia es fue.!l 

te del derecho, no en cuanto acto creador normativo sino como 

acto de interpretaci6n legal obligatoria. Infiere que la ju-

risprudencia no es aut6noma, sino que su validez en un regi-

men jurídico escrito, como es el nuestro, depende de que pos.! 

tivamente sea un medio interpretativo de una norma legal pre

establecida. (30) Afi1·ma que el 6rgano judicial, no legisla -

al formular tesis jurisprudenciales; se concreta a interpre-

tar o desentrallar el sentido de una norma legal, por más que-

(29) Garc!a Maynez Eduardo. Introducci6n al Estudio del Dere
cho. Ed. Porrúa 1 S.A. Primera Edici6n. M~xico, 1971. p. 51 

(30) Ignacio Burgoa. El Juicio de Amparo. Ed. Porrúa, S.A. N,á 
vena Edici6n, M~xico, 1973. p. 761 
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las consideraciones de interpretaci6n correspondientes asuman 

los car&cteres propios de una ley. Cuando una determinada te

sis jurisprudencial no es fiel intérprete de la raz6n legal,

cuando no extrae el contenido intimo de una norma jur1dica, -

sino que contraviene ésta, tal tesis puede afir111arse que no 

tiene ninguna justificaci6n ni validez deontol6gicas. 

El maestro Villero Toranzo sostiene que en los sistemas 

de derecho escrito, el principal criterio j.urisprudencia son

las leyes vigentes, pero por muy casuistas que sean esas le~ 

yes, no pueden pre~er todas las circunstancies en que se de-

ban aplicar. Las modernas tendencias del derecho consideran -

al 11Casuismo11 como un defecto porque nunca podrá el legisla

dor prevér todas las circunstancias de posible aplicaci6n de

la ley y, aunque las previera, nunca podrá predeterminar los

factores humanos que matizan cada caso concreto. De aqu! qua 1 

en todas las sentencias de los tribunales, siempre se da una

nueva aportaci6n al sistema juridico, ya sea porque el juez -

se pronuncie sobre algo no previsto por las leyes, ya porqua

ha valorado las leyes vigentes respecto de las circunstancias 

concretas al caso. En cualquiera de los dos supuestos, los ·

tribunales enriquecen, integrando o interpreténdolo, al sist_! 

ma normativo jur!dico, y en esta forma son fuente del dere-~ 

cho. (31) 

(31) Villero Toranzo Miguel. Introducci6n al Estudio del Dere 
cho. Edi. Porrúa, S.A. Primera E~ici6n, México, 1966 P• 178 -
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As!, entre las fuentes mSs importantes del derecho, oc:~ 

pa un lugar muy prominent• la jurisprudencia usual, o lo que

es lo mismo, la interpretaci6n que a las leyes dan los fallos 

de los tribunales, 

b).- CONCEPTO DE JURISPRUDENCIA 

El Diccionario de la Real Academia Espaffola, define a -

la Jurisprudencia as!: (Del latin iuris prudentia). Ciencia -

del derecho. Conjunto de las sentencias de los tribunales, y

doctrinas que contiene. Criterio sobre un problema jur!dico -

establecido por una pluralidad de sentencias acordes.(32) 

El Diccionario Razonado da la Legislaci6n y JurisprudeJl 

cia elaborado por Joaqu!n Escriche dice que algunos definen -

la jurisprudencia cOlllo "el h&bito práctico de interpretar re.s, 

tamente las leyes y aplicarlas oportunamente a los casos en -

que ocurren", y agrega que tambil!n se llama jurisprudencia -

"los principios que en materia de derecho so siguen en cada -

pa!s o en cada tribunal¡ el h&bito que se tiene de juzgar de

tal manera una misma cuesti6n, y la serie de juicios o sente,!l 

cias uniformes que forman uso o costumbre"• (33) 

(32) Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Edi-
ci6n. Tomo II, 1984, Ed, Espasa-Calpe, P• 805, 
(3)) Joaqu!n Escr!che. Diccionario de Legislac16n y Jurispru
dencia. Tomo II. Madrid, 1873. Ed, Cardenas. Editor y Distri
buidor. Nueva Edicl6n. P• 1131 · 



48 

Los Jurisconsultos romanos la definieron "como el cono

cimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo -

justo y de lo injusto", (divinarum atque humanarum notitia, -

justi atare injusti sciential, defin1ci6n que por su amplitud 

abarca la filosofia del derecho. 

Los Clásicos la entenc!ieron "como el hábito pr&ctico de 

interpretar rectamente las leyes y aplicarlas oportunamente a 

las cosas que ocurren"• 

Para el maestro Garc!a Maynez, la jurisprudencia tiene

dos acepciones distintas. Una de ellas equivale a ciencia del 

derecho o teor!a del orden jur1dico positivo, ~l propio autor 

cita a r. Clemente de Diego quien en su ribra titulada "La ju

risprudencia como Fuente del Derecho" scnala que el concepto

jurisprudencia implica el conocimiento ·Jel derecho, es decir¡ 

no un conocimiento cualquiera, sino el conocimiento científi

co. ~n la otra, sirve para designar el conjunto de principios 

y doctrinas contenidos en las decisiones de los tribunales. -

Bajo esta acepci6n, se entiende que es en la prActica normal

del derecho donde se vincula la formaci6n de la jurispruden-

cia porque la aplicaci6n del derecho incumbe a los ~ribunales 

como 6rganos espec!ficos de esta funci6n y de aqu! que la ju

risprudencia se refiere a la actividad de los jueces y tribu

nales. ( 34 l 

(34) Garc!a Maynez ~duardo. op.cit. pag, 68 
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El maestro Ignacio Burgoa sustenta que, la jurispruden

cia se traduce en las interpretaciones y consideraciones Jur1 

dicas uniformes que hace una autoridad judicial designada pa

ra tal efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de

derecho especiales y determinados, que surgen en un cierto nf! 

mero de casos concretos semejantes que se presenten. (35) 

En el derecho procesal significa tanto la serie de jui

cios o sentencias uniformes pronunciadas por los tribunales -

sobre un punto determinado de derecho, como el contenido de 

dichos fallos, la ense~anza o doctrina que dimana de ellos. 

El maestro ~duardo Pallares agrega que la jurispruden-

cia puede ser confirmatoria de la ley, .;upletoria de la ley,

interpretativa y derogativa de la norma jur!dica. Mediante la 

primera, las sentencias ratifican lo preceptuado por la ley.

La supletoria, colma los vac!os de la ley, creando una norma

que completa la ley, la interpretativa explica el sentido del 

precepto y pone de manifiesto el pensamiento del legislador.

La derogativa modifica o abroga los preceptos legales. Las -

tres primeras tienen válidez en nuestro derecho. La derogati

va no lo tiene porque está en pugna con el articulo 14 Const.!, 

tucional y con lo dispuesto en el articulo 9o. del C6digo Ci

vil que previene que la ley s6lo puede s~r abrogada por otra-

(35) Ignacio Burgoa. op.cit. 758 
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posterior que as! lo declare expresamente o que contenga dis

posiciones total o parcialmente incompatible con la ley ante

rior. (36) 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Naci6n considera que la jurisprudencia consiste en la inter~ 

pretaci6n correcta y válida de la ley que necesariamente se -

tiene que hacer al aplicar esta. Publicada en el Apéndice de-

1975 del Semanario Judicial de la Federacl6n. p6gina 337. 

En otra diversa tesis dice que la jurisprudencia s6lo e 

es la interpretaci6n correcta de la ley que la Suprema corte

de Justicia efectua en determinado sentido, Publicada en el -

Apéndice de 1975, página 336. 

En otra tesis, publicada en la página 338 del mismo ~ 

Apéndice establece que la jurisprudencia es la obligatoria i,!! 

terpretaci6n y determinaci6n del sentido de la ley. 

En esta parte es conveniente, para los efectos que se -

persiguen, distinguir los conceptos de "interpretaci6n y Ju~ 

risprudencia". Interpretar la ley es desentranar su sentido.

La jurisprudencia, es una forma de interpretaci6n judicial, -

por supuesto la de mayor importancia. 

Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus

ticia de la Naci6n en el Apéndice de 1975 página 338 estable

( 36 l Eduardo Pallares. Diccionario de Derecho Procesal Civil. 
ed. Porr6a, S.A. Décima Edici6n. México, 1977. P• 516 y 517 
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ce la siguiente tesis: La jurisprudencia es la interpretaci6n 

de la voluntad de la ley, por lo mismo no crea una norma nue

va sino que solamente fija el contenido y alcance de una ley

existente. 

c),- FORMACION 

De acuerdo con el articulo 49 de la Const1tuci6n Fede

ral, el Supremo Poder de la Federaci6n se divide para su eje!: 

cicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En el capitulo 

Cuarto de la Carta Magna, articulo 94, se establece que se d! 

posita el ejercicio del Poder Judicial de la Federaci6n en 

una Suprema Corte de Justicia, en los Tribunales Colegiados y 

Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n se compone de 

veintiun ministros numerarios y de hasta cinco supernumerarios 

De acuerdo con el articulo 94 de la Constituci6n Federal y el 

articulo 20. de la Ley OrgAnica del Poder Judicial de la Fed~ 

raci6n, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n funciona -

en Tribunal en Pleno o en Salas, Conforme al articulo 3o.· de

la Ley Orgá.ncia citada, el Pleno se compondrá de los Minis--

tros numerarioa que la integran, pero bastar& la presencia de 

quince de sus miembros para que pueda funcionar. 

De los Tribunales de la Federac16n s6lo conocen del ju! 
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cio de amparo la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales 

Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito y dentro de 

éstos s6lo compete a los dos primeros formar la jurispruden-

cia. 

Al inicio de este capitulo se ha dejado asentado que la 

jurisprudencia es fuente del derecho y para su validez se re

quiere que se reúnan los elementos que integran el proceso de 

su formaci6n. Este proceso se encuentra regulado por los art! 

culos 192 y 193 de la Ley de Amparo y as! se observa que la -

jurisprudencia puede'formarla el Tribunal en Pleno, las Salas 

y los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Para que se forme la jurisprudencia funcionando el Tri

bunal en Pleno, ae requiere de cinco resoluciones dictadas y

aprobadas en un mismo sentido por lo menos por catorce minis

tros, siempre y cuando dichas resoluciones no se vean inte--

rrumpidas por otra en contrario. 

La jurisprudencia proveniente de las Salas de la Supre

ma Corte de Justicia de la Naci6n se integra con cinco resol,!;! 

cienes que se encaminen hacia un mismo sentido, y no se vean

interrumpidas por otra en contrario, independientemente de ~ 

que se conceda o niegue el amparo, y dichas sentencias deben

ser aprobadas por cuatro ministros. 

Tambi~n los Tribunales Colegiados pueden formar juris

prudencia, pero para que ello acontezca se requiere de cinco-
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ejecutorias que no se vean interrumpidas por otra en contra-

rio y que hayan sido aprobadas por los tres Magistrados que -

integran el Tribunal. 

De lo anterior se infiere que, por regla general, la -

jurisprudencia se integra por las resoluciones que tanto el -

tribunal en Pleno corno las Salas y los Tribunales Colegiados

dictan con motivo de los casos concretos que son sometidos a

su cons1deraci6n. Aqu1 tambi6n es pertinente dejar asentado -

que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n resuelve 

contradicci6n de tesis, las resoluciones que al efecto se dif 

ten forman jurisprudencia. 

&l proceso por medio del cual se forma la jurispruden-

cia dictada con motivo de tesis contradictorias es muy simple 

y se reduce a que dos Tribunales Colegiados o Salas sustenten 

criterios opuestos en relaci6n con un mismo tema jur1dico. El 

articulo 107 Constitucional en su fracci6n XIII se~ala de ma

nera limitativa que s6lo los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia, el Procurador General de la Rep6blica, los mencion,! 

dos Tribunales o las partes que !.ntervinieron en los julcios

en que dichas tesis fueron sustentadas, pueden denunciar la -

contradicci6n ante la Sala que corresponda, es decir, si es -

del orden penal, sera la Primera Sala, si es del orden admi-

nistrativo ser& la Segunda Sala, s1 es civil la Tercera Sala

Y si es laboral o de trabajo la Cuarta Sala, y son estas las-



54 

Salas las que deben decidir cual tesis debe prevalecer. 

Continua la fracci6n anterior en su segundo párrafo que 

cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicie sustenten t~ 

sis contradictorias en los juicios de amparo materia de su 

competencia, cualquiera de esas Salas el Procurador General -

de la Rep6blica o las partes que intervinieron en los juicios 

en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denun--

ciar la contradicci6n y será el Tribunal en Pleno el que dec! 

dirá cuál tesis debe prevalecer. 

Las ejecutorias que dicten las Salas resolviendo la co!!. 

tradicci6n de tesis surgida entre Tribunales Colegiados y la

que dicte el Tribunal en Pleno resolviendo la contradicci6n -

surgida entre las Salas, s6lo tiene el efecto de fijar la ju

risprudencia pero de ninguna manera podr& afectarse les situ_! 

ciones jurídicas concretas que ya fueron resueltas en las seJl 

tencias dictadas en aquellos juicios en donde sur9i6 la con-· 

tradicci6n. 

Ya se dijo anteriormente que la disposici6n constituci.!l, 

nal es limitativa en cuanto a la intervenci6n que de a fin de 

que la contradicci6n pueda ser conocida y resuelta y en esta

parte, mi opini6n es en el sentido de que desde el punto de -

vista jurídico no debe la ley limitar tal situaci6n pues no -

se observa que haya impedimiento en que cualquier persona in

teresada o no, pueda denunciar la contradicci6n de tesis, ta!!. 

to más cuanto que lo que se persigue al denunciar las contra-
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dicciones es fijar un camino dentro del cual todos los Tribu

nales deben conducirse para resolver los asuntos futuros, es

decir, se trata de uniformar criterios y con éstos integrar -

la seguridad jurídica, pues es el caso que en la práctica son 

propiamente las Salas de la Suprema Corte de Justicia, los 

Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito 

quienes más se interesan por saber cuál es el criterio que d~ 

be imperar y esto desde luego lo hacen con 'absoluto desinte-

res y solamente con el afán de buscar la mejor impartic!6n de 

justicia. Se ha observado en la vida cotidiana que laa partes 

que conformaron el proceso de donde deriva la contradicci6n,

por regla general no denuncian la contradicc16n, y es que el

comentario radica en que como en la actualidad existen diver

sos tribunales Colegiados sobre una materia, el litigante o -

la parte interesada de sus juicios está con la espectativa de 

que en lo futuro pueda tener un asunto de la misma naturaleza 

que llevado hasta el juicio de amparo puede ser turnado a uno 

y otro tribunal y de ah! va dependiendo su suerte de que su -

asunto le pueda ser favorable o desfavorable y s! le es f avo

rable desde luego que va a obtener su pretensi6n y ésta es -

una de las razones por la cual el litigante se muestr apático 

para lograr la unificaci6n del criterio porque puede suceder

que al denunciar la contradicción la resoluci6n pueda ser ad

versa a lo que él considera y en~onces para lo futuro todos -
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los asuntos de la misma naturaleza o que contengan el misll\O -

problema, al llegar a los Tribunales Colegiados serán tratados 

de una misma manera con resoluciones adversas hacia el litigan 

te; esta es una de las justificaciones que se me ocurren esti

mar para saber el porqué las personas que intervienen en los -

procesos no están interesados en denunciar la contradicci6n, -

de allí es de donde infiero la necesidad de facultar a cual--

quier persona que tenga en sus manos las contradicciones co--

rrespondientes para que pueda hacer la denuncia de contradic-

ci6n, pues a ello, hasta el momento no se le encuentra algún -

obstáculo que justifique su no intervenci6n. 

Tanto las Salas como el Tribunal en Pleno de la Suprema

Corte, deben limitarse a lo establecido en el articulo 107, -

fracci6n XIII es decir, que al resolver la contradicc16n deben 

determinar cuál es la jurisprudencia que debe prevalecer y --

siendo asi no existe la posibilidad jurídica de adoptar una -

tercera posici6n; en consecuencia si esto ~ltimo llegare a ocy_ 

rrir, esa jurisprudencia que surga con motivo de la resoluci6n 

de tesis contradictorias, jur1dicamente no debe valer porque -

no se fijo la jurisprudencia que entre dos casos opuestbs sur

gi6. Esta situaci6n ha ocurrido en la actualidad como lo de--

muestro con el siguiente eje~plo• un trabajador se dice despe

dido por el patr6n, motivo por el cual el primero intento una

demanda laboral; el demandado al contestar neg6 haber despedi-
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do al trabajador y como consecuencia le ofrec16 el trabajo en

los mismos términos y condiciones; dicha oferta fue aceptada -

por el trabajador lo que motiv6 que se le reinstalara; una vez 

que oficialmente se levant6 el acta donde qued6 formalmente -

reinstalado, el funcionario encargado de llevar a cabo esta, -

se retir6 y a continuaci6n el patr6n vuelve a decirle al trabil. 

jador que esta despedido, esto último origin6 una segunda de-

manda laboral donde el actor reclama 1nde~riizac16n y el deman

dado al contestar ésta demanda, neg6 haberlo despedido y le -

ofreci6 el trabajo; el actor acepta dicha reinstalaci6n y por

segunda ocasi6n va el funcionario y nuevamente el patr6n lo -

vuelve a despedir, esta situac16n se repiti6 en cinco ocasio-

nes, es decir, en el mismo número de veces se demanda indemn1-

zaci6n1 se niega el despido, se ofrece el trabajo y se reinstil, 

la. En estas condiciones el actor estim6 que la oferta del tril, 

bajo era de mala fe 1 puesto que ya habian existido una serie -

de ofrecimientos y reinstalaciones y que la última demostraba

la mala fe con que se conducía el patr6n, el laudo que puso -

fin al quinto juicio laboral consider6 que el ofrecimiento del 

trabajo fue de buena fe. A instancia de la parte actora el 

asunto fue llevado hasta los Tribunales Colegiados a través -

del juicio de amparo. Después de hacer la ref lexi6n y estudio

correspondiente un Tribunal Colegiado determin6 que en el caso 

no había existido mala fe. 
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En una segunda ocasi6n se presento la misma situaci6n a

que se refiere el párrafo anterior y el asunto lleg6 a diverso 

Tribunal Colegiado quien a su juicio estim6 que en el caso sl

exist!a mala fe. 

Ante los criterios contradictorios respecto de un mismo

punto, se denunció la contradicción de tesis que fue resuelta

por la Cuarta Sala de la Suprema Corte. Lo ideal era que la S,!! 

prema Corte hubiera determinado en concreto cuál de esos doa -

criterios debe prevalecer como lo dispone el tercer párrafo, -

fracci6n XIII del articulo 107 constitucional¡ sin embargo, la 

Cuarta Sala de nuestro Más Alto Tribunal resolvió lo siguien-

te: 

"OrRECIMIENTO DEL TRABAJO HECHO DE NUEVA CUENTA A UN TRABAJA-

COR REINSTALADO EN UN JUICIO ANTERIOR. CALirICACION DEL. Para

calif icar de buena o mala fe el segundo o ulterior ofrecimien

to del trabajo por parte del patrón que niega el despido den-

tro del juicio en que el trabajador lo demanda, alegando haber 

sido separado injustificadamente, después de que fue reinstal!!_ 

do, también por ofrPcimiento, en un juicio anterior, deben to

marse en consideraci6n las mismas reglas derivadas de los cri

terios jurisprudenciales establecidos sobre el tema por esta -

cuarta Sala¡ con base en ellas, el segundo o ulterior ofreci-

miento no debe examinarse aisladamente y en abstracto, porque

en esa forma y por si solo demuestra la mala fe del patr6n, C,2 
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mo tampoco es suficiente para descartarla el hecho de que se -

formule hip6tesis contemplada, es necesario analizar dicho --

ofrecimiento en concreto y poniéndolo en relaci6n con los ant~ 

cedentes del caso, la conducta de las partes, las circunstan-

cias en que se da y, en fin, con todo tipo de situaciones y -

condiciones que permitan concluir de manera prudente y racio-

nal, que tal proposici6n revela la intenci6n del patr6n de que 

efectivamente contin6e la relaci6n de trabajo, caso en que ha

brá buena fe, o bien, que tan s6lo persigue burlar la norma -

que la impone la carga de probar la justificaci6n del despido, 

o hastiar al trabajador en el litigio para hacerlo desistir de 

su reclamaci6n, supuestos en que habra mala fe, Contradicci6n 

de tesis 6/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal C.2, 

legiado del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado -

en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de julio de 1990. 

5 votos. Ponente: Juan Diaz Romero. Secretario: Pablo v. Mon-

roy G6mez. 

Tesis de Jurisprudencia 10/90 aprobada por la cuarta Sa

la de el Más Alto Tribunal en sesi6n privada celebrada el tre

ce de agosto de mil novecientos noventa. Unanimidad de cinco 

votos de los señores ministros: Presidente Juan D!az Romero, -

Felipe L6pez Contreras, Ulises Schmill Ord6ñez, Carlos Garc1a

Vázquez y José Martinez Delgado. Publicada en la Gaceta número 

32 de agosto de 1990. 



60 

Obsérvese que la jurisprudencia que dictó la Cuarta Sala 

no fue enfática en determinar s1 aquéllas cuestiones implican

º no mala fe en el ofrecimiento del trabajo y adopta, práctic.!!_ 

mente, una tercera posición que a mi manera de ver no resolvió 

lo que se pretendió al denunciar la contradicción y la temáti

ca volvio a quedar en interrogante. 

Siguiendo la idea del proceso para la formación de la jl!, 

risprudencia la resolución antes dicha que resolvió aquélla 

contradicción no cumple con los requisitos o elementos del pr2 

ceso para integrar la jurisprudencia y siendo as! en este caso 

no puede ser fuente del derecho, por lo tanto, desde el punta

da vista doctrinario esa jurisprudencia no debe valer, es de~

cir, no debe servir de pauta para los casos futuros. 

El maestro García Maynez sei'lala que las expresiones 11CO.!l 

tradicción" y "tesis contradictorias" no se refieren sólo a 

los casos en que hay contradicción en el sentido lógico del 

término sino que tales expresiones se refieren a aquéllos ca-

sos en que hay contrariedad o discrepancia, El tratadista ejl?!!! 

plifica con la finalidad de demostrar aquélla distinción tan -

ab&tracta 11Si en las tesis de dos diferentes Salas de la Supr.!! 

ma Corte establece, en relación con un mismo precepto legal -

que sei'lala un término, por un lado que en dicho término deben-

1ncluirse los días feriados y, por otro, que tales d!as no de

ben incluirse en ese término, entre dichas tesis existe contr,! 
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dicci6n en sentido 16gico, puesto que una de ellas ordena y la 

otra, prohibe la misma conducta. No existe, en consecuencia, -

la posibilidad de una tercera soluci6n: en el término legal 

del ejemplo o deben o no deben incluirse los d1as festivos, 

tertium non datur. 

Aplicando las ideas anteriores al caso de la contradic-

ci6n que me permi t1 transcribir en este trabajo, considero que 

no existía la posibilidad de adoptar una tercera posici6n. Es

to no quiere decir que doctrinalmente si se puede adoptar una

tercera posici6n y el mismo tratadista imagina el siguiente -

ejemplo: "Tesis A: Las condiciones que en el Estado de Jalisco 

deben llenarse para obtener el Titulo de Contador PÚ~lico y A~ 

ditor son a, b, c y d"• Tesis B: Las condiciones que en el Es

tado de Jalisco deben llenarse para obtener el titulo de Cont~ 

dor P6bllco y Auditor son a 1 d 1 f y 9" (37) 

En tal hipótesis no habr!a contradicci6n, sino centrar!~ 

dad o simple discrepancia. Esto significa que las tesis de --

nuestro ejemplo no pueden ser válidas ambas, pese a lo cual es 

169icamente posible que, llevado el asunto al Pleno de la Cor

te, éste declare que las dos carecen de validez y decida que -

la única admisible es c, seg6n la cual "las condiciones que en 

el Estado de Jalisco deben llenarse para obtener el titulo de-

(37) Garc!a Maynez. op.cit. pag. 73 



62 

Contador Público y Auditor son a, f, h e J."• 

Tal vez seria conveniente alguna reforma al articulo 107 

fracci6n XIII de la Constituci6n Federal, a fin de que se le -

adicione para darle facultad constitucional tanto a las Salas

como al Tribunal en Pleno de la Suprema Corte para que al re-

sol ver las contradicciones de tesis no solamente decidan sobre 

cual de las dos tesis en conflicto debe prevalecer sino que se 

pueda adoptar una tercera posici6n y no sujetarse simplemente

ª decidir cuál de las dos tesis contradictorias debe prevale--

cer. 

d).- OBLIGATORIEDAD 

Establece el articulo 192 de la Ley de Amparo que la Ju

risprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funci2 

nando en Pleno o en Salas es obligatoria para éstas, en tratá.!!. 

dese de las que dicte el Pleno, y además para los Tribunales -

Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito,

los Tribunales Militares y judiciales del orden común de los -

Estados y del Distrito Federal, y Tribunales administrativos -

y del trabajo, locales o federales. A su vez el articulo 193 -

también prevé que la Jurisprudencia establecida por cada uno -

de los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para -

los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, los tribu-
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nales militares y judiciales del fuero común de los estados -

y del Distrito Federal y los tribunales administrativos y del

trabajo, locales' o federales, 

Al hacer reflexi6n sobre el contenido de los preceptos -

antes citados se puede llegar a determinar que la jurispruden

cia que establece el Pleno es obligatoria para las Salas de la 

Suprema Corte de Justicia y demás autoridades que ah! se men-

cionan; pero, a mi manera de ver, el precepto 192 tiene el de

fecto, a lo mejor gramática! o de redacci6n, de que da a ente!!. 

der de que la jurisprudencia del Pleno no obliga a éste¡ obsé_E: 

vese que la redacci6n del precepto 192 dice: "La jurispruden-

cia que establezca la Suprema Corte funcionando en Pleno o en

Salas es obligatoria para éstas en tratándose de la que decre

ta el Pleno", parece que con dichas expresiones quisiera deci_E: 

se que la jurisprudencia del Pleno no obliga a éste, lo cual -

jur!dicamente no es posible porque una vez que dicho Alto Tri

bunal establece el criterio jurisprudencia!, debe sujetarse a

lo que él mismo establece, de ah! que al analizar este precep

to, debe quedar evidentemente claro que la jurisprudencia obl.!, 

ga al Tribunal en Pleno. Tal vez por alguna cuesti6n de econo

mía literaria bastaría con que el articulo 192 se redujera a -

establecer que la jurisprudencia es obligatoria para todas las 

autoridades del pa!s. También debe dejarse asentado, aunque -

parezca obvio, que la jurisprudencia de las Salas de la Supre-
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ma Corte, tienen la limitaci6n de que no pueden obligar al --

Tribunal en Pleno. 

También debe decirse lo mismo que se establece en el p&

rrafo anterior, respecto de la jurisprudencia establecida por

los tribunales colegiados de circuito, en tanto quo, la que -

estos tribunales establezcan obligan al propio tribunal. Tal -

parece que estas apreciaciones son del todo entendido, pero en 

la práctica no ocurre as! pues se ha venido observando que hay 

ocasiohes en que los propios tribunales colegiados de circuito 

no observan su propia jurisprudencia sin mayor expllcwclón. 

El presente trabajo, como se ha venido observando a lo -

largo de su desarrollo, y lo indica el propio capitulado, está 

enfocado, de una manera general a la jurisprudencia en general 

y, de otra forma, osea especial hacia la materia laboral. Re-

cuérdese que al menos en el Distrito Federal, todo lo relativo 

a los juicios de amparo esta dividido por materia, a saber: pe 

nal, administrativa, civil y laboral; y como ya se dijo, lo 

que preocupa a este trabajo es la materia laboral. 

En el Distrito Federal existen funcionando ocho tribuna

les colegiados de circuito en materia de trabajo, con la acla

raci6n de que la Suprema Corte de Justicia ya estableci6 la -

creación del noveno, y que hasta la fecha en que esto escribo

aún no entra en funcionamiento. 

Lo anterior refleja, por pi solo, la diversidad de crit~ 
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rios jurisprudenciales que pueden, y de hecho llegan a emitir

se por cada tribunal cole<;¡iado, y si cada uno de ellos tiene -

la facultad de establecer su jurisprudencia creo que la raz6n

es obvia para estimar la inseguridad jur1dica que ello ocasio

na para las autoridades que están obligadas a observar la ju-

risprudencia, pues en un momento dado se podrán encontrar cri

terios totalmente encontrados o contradictorios, sobre un mis

mo tema jurídico y a dichas autoridades solamente les quedara

la oportunidad de elegir de entre de ellos el criterio que más 

se ajusta a sus puntos de vista juridicos. 

Quiero decir, en este aspecto, que si una junta especial 

de conciliaci6n y arbitraje ya sea del orden local o federal,

tiene que resolver un asunto y frente asi se encuentra ante -

dos criterios jurisprudenciales diversos y opuestos tendrá que 

sacrificar a uno de ellos, y bajo esa tesitura me da la impre

si6n de que la jurisprudencia no observada pierde una relativa 

obligatoriedad, tal y como lo establece el articulo 193 de la

Ley de Amparo. ~sto por supuesto no será imputable a la autor! 

dad que aplica la jurisprudencia, de ahi que veo obstAculo pa

ra poder opinar siquiera acerca de una sanción juridica que p~ 

diera imponerse a la autorlclad que no observe la jurispruden-

cia. 

A lo largo y lo ancho de la República Mexicana, estAn e~ 

trátegicamente ubicados los tr~bunales colegiados de circuito-
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que para mejor administraci6n de la justicia federal, nuestro

territorio se divide en veintitrés circuitos y a medida que el 

pa!s lo requiere se van instalando nuevos circuitos. Cada cir

cuito tiene una judsdlcci6n territorial y la jurisprudencia -

que cada tribunal establezca es aplicable para todas las auto

ridades que se encuentren dentro de su ámbito territorial, de

tal manera que por ejemplo, una jurisprudencia que establezca

un tribunal del segundo circuito, ubicado en el Estado de Méx!, 

co, concretamente en la ciudad de Toluca, no puede hacerse --

obli~atorla en los tribunales colegiados de circuito del Esta

do de Jallsco. 

Estas anotaciones hasta cierto punto parecen ociosas, PS 

ro, vuelvo a insistir, en la pdictica, los litigantes son emp~ 

cinados en que criterios de diferentes circuitos se apliquen -

en el Distrito Federal, lo cual como ya se explico no es posi

ble. Es más ni siquiera dentro del primer circuito, o sea aqu1 

en el Distrito Federal, un tribunal colegiado en materia de -

trabajo o en cualquier otra materia, no está obligado a apli-

car la jurisprudencia establecida por otro tribunal de la mis

ma materia. 

e).- MOOIFICACION 

El articulo 197 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, est,!!_ 

blece "que tanto las Salas de. la Suprema Corte de Justicia y -



67 

los ministros que las integren y los Trlbunal"s Colegiados de

Circuito y los magistrados que la integren, con motivo de un -

case concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a 

la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que t.!!_ 

viesen establecida, expresando las razon~s que justifiquen la

modificaci6n. El procurador General de la República por si o -

por conducto del agente que al efecto designe podrá exponer su 

parecer dentro del plazo de 30 dias. El Pleno o la Sala corre.!!. 

pendiente, resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que

su resoluci6n afecte a las situaciones jurídicas concretas de

rivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las -

sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificadaJ' 

Oicho precepto es omiso al advertir sí la petici6n de -

modificaci6n puede referirse a toda jurisp~udencia sin impor-

tar qué 6rgano (Sala o Pleno) la haya formado ni el mecanismo

de creaci6n que haya seguido. Osea que se debe entender que la 

modificaci6n se puede solicitar sin importar quien la haya fo.r, 

mado y al respecto la siguiente jurisprudencia establece que -

como los 6rganos antes mencionados están obligados a acatar la 

jurisprudencia que establezca la Corte funcionando en Pleno o

Salas, con ello se entiende que también están facultados para

pedir de cualquiera de éstos la modificaci6n de la jurlsprudeQ 

cia que tuviesen establecida. 

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPR;·:MA .CORTE DI': JUSTICIA. LOS TRIBUNA--
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LES COLEGIADOS D~ CTRCUITO Y LOS MAGISTRADOS QUE LO INTEGREN-

PUEDEN SOLICITAR SU MODif'ICl1CIOU TANTO DE LA PRODUCIDA POR EL

TRIBUNAL PLENO, COMO POR ALGUNA DE LAS SALAS. El articulo 197, 

párrafo cuarto de la Ley de Amparo, en lo conducente seMala -

que "Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros 

9ue las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los 

Magistrados que lo integren, con motivo de un caso concreto P2 

drán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspon

diente que modifique la Jurisprudencia que tuviesen estableci

da, expresando las razones que justifiquen la modificaci6n ••• " 

Publicada en la Gaceta número 49, del Semanario Judicial de la 

f'ederaci6n. pág. 93 

Ahora bien, si de acuerdo con el artículo 192 de la cit~ 

da ley, los referidos Tribunales colegiados están obligados a

acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de 

Justicia funcionando en Pleno o en Salas, debe entenderse que

también estlin facultados para pedir de cualquiera de éstos, la 

modificaci6n de la jurisprudencia que tuviesen establecida. 

As!, con las siguientes jurisprudencia se resuelven por

un lado, las omisiones que el artículo 197 no contempla con r.!t 

laci6n a la facultad que la ley otorga al establecer el uso 

del vocablo "podrán" que implica que es meramente optativo, e.;! 

to es, discrecional la facultad de otorgar a Ministros y Magi.;! 

trados de poder solicitar la mqdiflcac16n de la jurisprudencia. 
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Por otro lado, la situaci6n de qué sucede, cuando se solicita

la modificaci6n, con los casos concretos que se están conocie.!! 

do en tanto no se resuelve la modificaci6n de la jurispruden-

cia. 

"JURISPRUDE:NCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAME:NTE -

A LA SOLICITUD DE: SU MODIFICACION DEBE: RESOLVE:RSE EL CASO CON

CRETO QUE: LA ORIGINA. El articulo 197, pArrafo cuarto, de la -

Ley de Amparo, en lo conducente sei\ala que "Las Salas de la S,!!. 

prema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los 

Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los i.!! 

tegren, con motivo de un caso concreto podrAn pedir al Pleno -

de la Suprema Corte de Justicia o a las Salas correspondiente

que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, ex-

presando las razones que justifiquen la modificaci6n ••• " Ahora 

bien, una recta interpretaci6n de esta disposici6n lleva a en.!! 

cluir que no seria correcto que la Sala o el Tribunal Colegia

do que pretenda pedir al 6rgano respectivo la modif icaci6n de

la Jurisprudencia que lo obligue, retrasara la soluci6n del n,!!_ 

goc!.o del que haga derivar la sol1ci tu<J en espera de que ésta

se resuelva en primer lugar porque no existe precepto legal -

que as! lo autorice y en segundo lugar porque independienteme,!! 

te de que se estar!an contraviniendo las disposiciones relati-

vas que constri~an a los 6rganos jurisdiccionales a fallar los 

asuntos de su competencia en los t~rminos establecidos, sobre-
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vendría otra situac16n grave que se traduciría en el rehusa--

miento, en su caso, del Tribunal Colegiado o la Sala, a acatar 

la jurisprudencia que los obliga, con lo cual se vulneraria el 

articulo 192 de la propia ley. A lo anterior debe sumarse que

si de conformidad con lo dispuesto por el diverso 194 del mis

mo ordenamiento, la jurisprudencia se interrumpe dejando de t~ 

ner carácter obligatorio, siempre que se pronuncia ejecutoria

en contrario por catorce ministros, si se trata de la sustent.l!, 

da por el Pleno y por cuatro si es de una Sala, debe inferirse 

que mientras no se produzca la resoluci6n con los votos mayot..!. 

tarios que interrumpa una jurisprudencia, ésta debe de acatar

se y aplicarse por los 6rganos judiciales que se encuentren -

obligados, todo lo cual permite sostener que previamente a el~ 

var al 6rgano respectivo la solicitud de modificaci6n de la j~ 

risprudencia que tuviese establecida, debe resolverse el caso

que origine la petici6n aplicándose la tesis jurisprudencial -

de que se trate. Publicada en la Gaceta n6mero 49 del Semana-

ria Judicial de la Federaci6n. pág. 94 

"JURISPRUDENCIA. EL ARTICULO 197 1 ULTIMO PARRAFO, Dr: LA LEY -

DE AMPARO NO OBLIGA A SOLICITAR SU MODIFICACION, SOLO LO FACUJ:: 

TA PARA ELLO. El articulo 197, 6ltimo párrafo de la Ley de Am

paro, en lo conducente establece: "Las Salas de la Suprema Co,t 

te de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribuna-
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les Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, 

con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Su

prema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la Juri~ 

prudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que 

justifiquen la modificaci6n". Publicada en la Gaceta nC.mero 49 

pl.íg. 95 

Los términos transcritos evidencian que la ley s6lo con

tiene una facultad discrecional en favor de los 6rganos y fun

cionarios que en él se mencionan, para solicitar al Pleno de -

la Suprema Corte que modifique la jurisprudencia que hubiesen

establecido1 mas no los obliga a hacerlo cuando las partes lo

soliciten1 pues de haberse pretendido esto último, as! lo hu-

hiere expresado la ley y en lugar del tl.rmino "podrán" hubie-

ran utilizado la palabra "deberán". Además, si bien la varia-

bilidad de la jurisprudencia puede considerarse como un atrlb.!i. 

to de su propia naturaleza, en tanto que s6lo asi es posible -

adaptarla a la realidad social, no puede imponerse a los Trib~ 

nales la obligaci6n de solicitar su modificaci6n cuando las -

pa• tes lo pidan, sino solamente facultarlos para que lo hagan

cuando ellos consideren que existen razones que justifiquen la 

modificaci6n 1 pues lo contrario conduciría a una situaci6n ca.§. 

tica 1 ya que las partes podrían solicitar la modificaci6n de -

toda aquella jurisprudencia que fuere adversa a sus intereses, 

con el consecuente desorden que.implicaría en caso de obligar-
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a los Tribunales a acordar favorablemente tales peticiones. 

En cuanto al punto que se esta tratando el maestro Igna

cio Burgoa establece que la modificaci6n de la jurisprudencia

se revela como su enmienda o reforma, conservando, en el punto 

o en las cuestiones reformativas su fuerza de obligatoriedad.

Por tanto, al modificarse una tesis jurisprudencial esta se -

mantiene como tal, con la enmienda consiguiente. Agrega que P.! 

ra que una tesis jurisprudencial se considere modificada y --

obligatoria en los términos de la enmienda respectiva, se re-

quiere que la Suprema Corte funcionando como Tribunal en Pleno 

o en Salas, en sus correspondientes casos, haya pronunciado -

cinco ejecutorias en que se contengan los puntos reformativos

de que se trate, que las mismas no hayan sido interrumpidas ~ 

por otras en contrdrio y que sean aprobadas por catorce minis

tros en caso de que los asuntos en que recaigan pertenezcan al 

conocimiento de alguna de las Salas. (artículo 194 párrafo úl

timo de la Ley de Amparo). 

Mientras las referidas condiciones no se satisfagan, la

tesis jurisprudencial que se pretende modificar conserva su -

fuerza obligatoria en los términos en que esté concebida fren

te a todas las autoridades judiciales a que aluden los artícu

los 192 y 193 de la Ley de Amparo incluyendo a la misma Supre

ma Corte, a no ser que, en este Último caso, se pronuncie alg~ 

na ejecutoria por el número de.Ministros a que dichos precep--
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tos se refieren. 

El maestro Garc!a Haynez, agrega que para que la modifi

caci6n surta efectos de jurisprudencia se requieren que se ex

presen las razones que se tuvieron para variarla, las cuales -

deberan referirse a las que se tuvieron presentes para establs 

cer la jurisprudencia que se modifica, debiendo observárse, -

los requisitos se~alados para su instituc16n. 

Aduce que l3s expresiones "interrumpirse" y "modificar-

se" no son correctas, ya que al dictarse una ejecutoria dlscrs 

pante, la jurisprudencia no se "interrumpe" ni se "modifica" -

sino se "deroga", Esto equivale a la extinci6n de su obligato

riedad. Prueba de esto lo es el Último p&rrafo del articulo C! 

tado, según el cual una nueva tesis no puede surgir, sino vuel 

ven a cumplirse los mismos requisitos que condicionaron la fo,t 

maci6n de la derogada. 

El tratadista Villoro Toranzo apoya la idea del maestro

Maynez al establecer que la jurisprudencia no se interrumpe ni 

se modifica, sino se deroga. Agrega que las expresiones inte-

rrumpir y modificac16n han sido consagradas por nuestro lengu.i! 

je jurídico, 

f) ,- INTE:RRUPCION 

Interrupci6n significa acci6n y efecto de interrumpir. -
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Interrumpir proviene del Latin interrumpere y quiere decir CO.!: 

tar la continuaci6n de algo. As! lo define el Diccionario para 

Juristas. ( 38) 

El concepto interrumpir se encuentra involucrado en el -

contexto del artículo 194 de la Ley de Amparo cuando dice que

la jurisprudencia se "interrumpe", "deberán expresarse las ra

zones en que se apoye la interrupci6n". 

Para que la jurisprudencia se interrumpa se requiere ej~ 

cutoria en contrario, aprobada por catorce ministros sí se 

trata de la sustentada por el T<ibunal en Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Naci6n. La de la Sala se interrumpe 

sí la ejecutoria es aprobada por cuatro de sus integrantes. 

-La jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito se

interrumpe siempre y cuando la ejecutoria sea aprobada por --

unanimidad de votos. Es cond1ci6n indispensable que la ejecu-

toria interruptora exprese las razones en que se apoye para 

la 1nterrupci6n de la jurisprudencia¡ a contrario sensu, si 

no se exponen las razones, considero que no puede surtir efec-

tos aunque la ejecutoria diga lo contrario de la jurispruden-

cia. En la investigaci6n para la elaboraci6n de este trabajo -

detecte que en el Informe del año 1984 rendido por el Preside.!l 

(38) Juan Palomar de Miguel. Diccionario para Juristas. Edici!ll 
nes Mayo. Primera Edic16n. 1981. pág. 738. 
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te de la Suprema Corte de Justlcia de la Naci6n aparece una -

tesis publicada y emitida por el Segundo Tribunal Colegiado -

en Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde se -

apoya el criterio que aqul sostengo en el sentido de que si -

no se exponen las razones para interrumpir la jurisprudencia, 

por más que se sustente un criterio diferente en la ejecuto-

ria nueva, éste no podrla interrumpir a aquélla. Para mejor -

comprensi6n se transcribe la aludida tesis. 

"PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, LA JURISPRUDEN~ 

CIA NUMERO 140 1 RUBRO~ " PRUEBAS TESTIMONIAL Y PE:RICIAL EN El, 

AMPARO CUANDO SE DIFIERE LA AUDIE~JCIA", CONSULTABLE EN LAS P~ 

GINAS 266 Y SIGUIENTES, OCTAVA PARTE, DEL APENDICE AL SEMANA

RIO JUDICIAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL A~O DE 1975, NO 

FUE INTERRUMPIDA POR LA TESIS QUE APARECE PUB!.ICADA EN LA PA

GINA 267 DEL PROPIO TOMO COMUN AL PLENO Y A LAS SALAS BAJO EL 

RUBRO: "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, OFRECI

MIENTO DE LAS, PARA LA AUDIENCIA DIFERIDA", En ninguna parte

de la ejecutoria pronunciada en la queja 132/948, en la que -

se sustent6 la tesis que aparece publicada en la ppagina 267 1 

Octava Par:te 1 del Último Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federaci6n, se expres6 la voluntad de interrumpir la jurispr.!!. 

dencia número 148, que se consulta en la página 266 del pro-

pio tomo, ni se dieron razones que apoyaran la 1nterrupci6n,

ni se hizo referencia a las consideraciones que se tomaron en 
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cuenta para establecer dicha jurisprudencia. Por tanto, por -

más que la ejecutoria aludida evidentemente sustenta un crite

rio diferente al de la jurisprudencia 148 1 no puede producir -

el efecto de interrumpirla, puesto que, al emitirla, no se cum 

plieron los requisitos form•les que establece el artículo 194-

de la Ley de Amparo. Cabe agregar que la publicaci6n de tesis

que modifican o contradicen las de jurisprudencia no significa 

la interrupci6n de éstas cuando, como en el caso que se estu-

dia, las ejecutorias que las sustentan no satisfacen los requ.!. 

sitos formales que establece la ley. Debido a ello, en el Apé,!l 

dice al Tomo XXXVI, Quinta Bpoca, del Semanario Judicial de la 

l"ederaci6n, se hizo la pet·tinente advertencia de que "en múl t.!. 

ples ocasiones, después de citar las ejecutorias que apoyan la 

jurisprudencia definida, se han publicado numerosísimas tesis

aclaratorias, que unas veces completan las interpretaciones de 

la Suprema Corte, y otras contrarían la jurisprudencia ya est~ 

blecida, sin romperla, porque se trata de casos aislados¡ pero 

dichas tesis se han incluido, porque el objeto de este trabajo 

es proporcionar la más completa orientaci6n posibl.e, respecto

del criterio del Alto Tribunal, y cuando éste ha empezado a -

variar, se ha considerado indispensable anunciarlo, por medio

de la publlcaci6n de las tesis respect!vas"r advertencia que,

aun cuando no la contiene la última compilaci6n de jurisprude.!l 

cia, le es exactamente aplicable". 
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De acuerdo con el texto del artículo 194 de la Ley de -

Amparo la jurisprudencia del Pleno se interrumpe por el pro-

pio Pleno, y la de las Salas por ~stas y la de los Trlbunales

por ~stos mismos, de donde se in'iere que un tribunal colegia

do no puede interrumpir la de otro colegiado, las salas no --

pueden interrumpir la de otras salas y el tribunal en Pleno -

tampoco puede interrumpir la de las salas ni la de los tribu-· 

nales colegiados, esto es mi apreciaci6n. pues el articulo 194· 

tratado es omiso al respecto, Sin embargo, ello no sucede con

los Tribunales Colegiados de Circuito, pues en el articulo 9o, 

transitorio del Decreto que reform6 y adicion6 la Ley Orgáni-

ca del Poder Judicial de la Federaci6n 1 publicado en el Dia--

rio Oficial de la Federaci6n el treinta de abril de mil nove-

cientos sesenta y ocho, facult6 expresamente a dichos tribuna

les para interrumpir la jurisprudencia de la Suprema Corte de

Justicia de la Naci6n, facultad que contrariamente a lo que -

podr!a pensarse, si se ejercita como puede observarse de la -

siguiente tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado -

en Materia Administrativa cuyo texto es el siguiente: 

"PRUC:BAS TESTIMONIAL Y PE:RICIAL EN E:L AMPARO, INTERRUPCION 

DE: LA JUhISP;;uoE:NCIA NUMERO 148, RU3RO: "PRUE:BAS TE:STlMONIAL -

'i PERICIAL E:N E:L AMPAl10 1 CUANDO SE: DIFIE:RE: LA AUDit;NCIA 11 CON-

SULTASLE: EN LAS PAGINAS 266 'i SIGUIENTES, OCTAVA PARTE: DE:L ~

APENDICE: AL SE:M."N;·,RIO JUDICIAL DE: LA FEOE:RACION PUBLICADO EN -
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EL AílO DE 1975. La tesis n6mero 148, consultable en las pági

nas 266 y siguientes, Octava Parte, del 6ltimo ap~ndice de j.!J. 

risprudencia, fue sustentada por la Primera Sala de la Supre

ma Corte de Justicia de la Naci6n al resolver loa asuntos pr2 

movidos por Rodr!guez Vda. de Garc!a Cano Marcela, cuyo resu

men aparece publicado en las páginas 3555 y siguientes, Tomo

LI, Quinta Epoca, del Semanario Judicial de la federaci6n, sin 

precisar la naturaleza del expediente, y las siguientes Que-

jas en Amparo Civil: 632/938. Pereznieto Priego florizel, ---

522/941. González Mariano, 124/942. Rodr1guez Juan y Coags. y 

224/942. Mepcado Leopoldo. Actualmente, de acuerdo con lo di.!!, 

puesto por los art1culos 95 1 fracci6n VI y 99 1 párrafo prime

ro, de la Ley de Amparo, .los recursos de queja contra las re

soluciones que dicten los jueces de Distrito durante la traml 

mitaci6n del juicio de ampare, que puedan causar dafio o per-

juicio a alguna de las partes, no reparable, en la sentencia

definitiva1 son de la competencia exclusiva de los tribunales 

colegiados de circuito, motivo por el cual, con fundamento en 

el articulo 9o. transitorio del "Decreto que reforma y adici2 

na la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federaci6n 11 , pu-

blicado en el Diario Oficial, este tribunal determina, con-

forme a su criterio, gue debe interrumpirse la tesis de )uris 

prudencia aludida. Las razones que adujo la Primera Sala de -

la Suprema Corte de Justicia de, la Naci6n al sustentarla con-
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sistente en que la nulidad por falta de emplazamiento del te,¡;: 

cero perjudicado, por la notificaci6n indebida del auto que -

dio entrada a la demanda, deja a las partes en el mismo plano 

de igualdad, con el derecho que les asiste de adoptar las -~ 

pruebas que estimen pertinentes; y en que, el diferimiento de 

la audiencia decretada de oficio constituye un caso análogo -

al previsto por el art!culo 32 de la Ley de Amparo "Y todas 

las partes dehen ser consideradas con los mismos derechos que 

tendr1an, como si se tratara del auto inicial"• Pues bien, -

aún cuando efectivamente el diferimiento de la audiencia con.;¡_ 

titucional anule la fecha seílal~da para su celebrac16n y la -

sustituya por otra, cabe advertir que los efectos de dicha -

anulac16n no·tionen porqué retrotraerse al auto que admiti6 -

la demanda sino que unica y exclusivamente afectan el acto 

anulado que es el que resulta inconveniente procesalmente. 

As!, cuando el juez de distrito advierte que no se ha emplaz.! 

do a la parte tercera interesada, o que el emplazamiento fue-

incebido, y por ese motivo difiere la audiencia constltucio-

nal, de of lelo, esa determinac i6n no tienP. la final !dad de -

anular el auto que admiti6 la demanda ni las actuaciones pos-

teriorPs; lo que sucede es que el juzgador advierte que, en -

caso de celebrar la audiencia constitucional en ese momento,

incurr1r1a en una violaci6n a las reglas fundamentales que -

norman el procedimiento y por e~o, para no cometer dicha vio-

ESTA iESlS 
SALIR DE lA 

NO DEBE 
BlBUOIECA 
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laci6n, lo unico que anula es la fecha señal<•da para la cele

braci6n de la audiencia, pero no las consecuencias jur!dicas

que le produjo el hecho de haberla fijado y notificado a las

partes, entre ellas, concretamente, la de que estuvieron es -

aptitud legal de ofrecer las pruebas testimonial o pericial -

con la anticipaci6n que establece la ley. Por consecuencia, -

si se difiere la audiencia, aun de oficio, 4uiencs tuvieron -

conocimiento oportuno de la fecha inicialmente señalada, ya -

no podrán ofrecer lasprucbas aludidas para la audiencia dife

rida, pues, como se dice en la ejecutoria dictada por la pro

pia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicie de la Naci6n, 

al resolver la queja número 132/948, son dos derechos los -

que tienen las partes en su favor: el de· ofrecer las pruubas

en tiempo y el de rendirlas también dentro del término legal" 

sin embargo esos dos derechos se limitan en relaci6n con la -

audiencia pues cuando no se ofrece oportunamentela pruebas P.! 

ra la primera audiencia ya no puede ofrecerse posteriormente

para la segunda, porque ya se perdi6 el derecho de hacerlo, -

en cambio si se ofrece par la primera audiencia en tiempo y

se difiere ésta, en la subsecuente audi1mcia puede rendir la

prueba que ya tenla ofrecida". E:n consecuencia este tribunal

acoge el criterio que rige la tesis que aparece publicada en

la p§gina 267 del propio tomo com6n al pleno y a las salas, -

que dice: 

"PílUE:BJ\S TE:STIMONIJ\L Y Pf.RICIJ\L EN E:L AMPArl0 0 OF'RECTMir.tlTO 
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DE LAS, PARA LA AUDIENCIA DI~ERIDA. Es inexacto que cuando la 

audiencia se difiera de oficio, se puede anunciar y ofrecer -

las pruebas testimonial y pericial para la audiencia dif eri-

da, aunque tal ofrecimiento no se hubiera hecho respecto de -

de la primer audiencia. La parte tiene dos derechos a su fa-

ver: el ofrecer las pruebas en tiempo y el de rendirlas tam-

bién dentro del término legal, pero cuando no se ofrece opor

tunamente la prueba para la primeraaudiencia, ya no puede o-

frecer posteriormente para la segunda, porque y~ se perdi6 el 

derecho de hacerl; en cambio, si se ofrece en tiempo para la

primer audiencia, y se difiere, ésta, en la subsecuente au--

diencla se puede rendir la prueba que ya se habla ofrecido". 

Tema aparentemente tan simple origina confusiones en la 

práctica. En primer lugar si un colegiado sustenta un crite-

rio "x" y un diverso colegiado el criterio "z", allí habría -

contradicci6n de tesis, tema ya tratado con antelaci6n; lo -

mismo da con el hecho de que por ejemplo la Tercera Sala diga 

lo contrario que la Cuarta Sala en un punto de derecho, caso

en el cual también habrá contradicci6n de te~is. El tema a -

tratar no es producto de una imaginaci6n sino de la practica

vi vida y al efecto cabe pregunta qué sucede cuándo el tribu-

na! en Pleno de la Syprema Corte de Justicia de la Nacl6n es

tablece un criterio diferente con el sustentado por una de -

las Salas o por un Tribunal Colegiado. No tengo la menor duda 
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de que la interrupci6n de la jurisprudencia debe llevarla a -

cabo la autora de la citada fuente del derecho de donde se -

deduce que el tribunal en Pleno no puede interrumpir ni la de 

las Salas ni la de los Trihuna1.,s Colegiados, 

Bien, la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Naci6n sustenta el criterio de que si la Junta se declara

competente para conocer del juicio laboral sometido a su con2 

cimiento, dicha declaraci6n no es violci6n procesal y por ta~ 

to es el juicio de amparo indirecto (no el directo) por medio 

del cual debe impugnarse aquélla resoluci6n por la cual la 

Junta se declara competente; es el caso que el tribunal en 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n emit16 la

tesis de ejecutoria número XLII/91 derivada del Amparo en Re

visi6n 2509/89 publicada en la página 27 de la Gaceta número-

46 del Semanario Judicial de la Federaci6n cuyo rubro! dice 

"COMPETENCIA POR DECLINATORIA, E:XCEPCION DE. Sll DESECllAMIENTO 

POR LA JUNTA DE CONCILil•CION Y ARBITRAJE NO ES RECLAMABLS EN

AMPARO INDIRECTO", El texto de dicha tesis dice: "La resolu-

ci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje que desecha la -

excepci6n de competencia por declinatoria, no tiene sobre las 

personas o las cosas una ejecuci6n de imposible reparaci6n, -

en términos de los artículos 107, fracci6n III, inciso bl, de 

la Constituc16n Federal y 114, fracci6n IV de la Ley de Ampa-
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ro, por lo que la via de amparo indirecto es improcedente --

para combatirla. Esto es as! en virtud de que mediante dicha

excepc16n no se p~antea la 1nf racc16n de derechos sustantivos 

sino la violaci6n de derechos adjutivos, que s6lo producen -

efectos formales o intraprocesales, toda vez que la cuesti6n

competencial se limita a determinar si una Junta Federal o -

una Local de Conciliaci6n y Arbitraje resulta competente para 

conocer del juicio respectivo, de manera que, para resolver -

la controversia, cualesquiera de las Juntas aplicarla la Ley

Pederal del Trabajo y as1, los derechos alegados no sufrir1an 

variaci6n alguna, puesto que su procedencia o improcedencia 

resultaría de la apreciaci6n que de la litis se hiciera por -

parte de la autoriead". 

Del esbudio de dicha tesis se observa que el tribunal -

en Pleno establece que cuando la Junta desecha la excepci6n -

de competencia por declinatoria tal resoluci6n no se puede 1!!!, 

pugnar mediante el juicio de amparo indirP.cto, por consecuen

cia debe entenderse que la v1a id6nea para impugnar dicha re

sol uci6n necesariamente tiene que ser el amparo directo, aun

que la ejecutoria del Pleno no lo diga, pues en materia de tr.!!_ 

bajo, de dCucrdo con el articulo 848 de la Ley Federal del 

Trabajo, en contra de las resoluciones de la Junta no procede 

ningún recurso. 

Dentro de la imaginaria pi~ámide organizadora del Poder 
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Judicial de la Federaci6n, se puede colocar en la c6spide, al 

Tribunal en Pleno y en segundo lugar a las s.,las que lo inte

gran es decir, aquéllo d& la impresi6n de que todo lo que or

dena el Tribunal en Pleno necesariamente deberla obligar e -

los que est6n por debajo de él, como es el caso de las Salas, 

pero a mlmanere de ver esto no es posible porque el tribunal

en Pleno no puede interrumpir la jurisprudencia de las Sdlas.· 

Obsérvese queen el ejemplo de la jurisprudencia de la Cuarta

Sala y la tesis de ejecutoria del tribunal en Pleno hay un -

punto jurídico interpretado de diferente maneras cuando una -

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje ae declara competente paro

conocer de un asunto, dicha resoluci6n 16gicamente afecta a -

una de las partes del juicio laboral, y seg6n la Cuarta Sala, 

dicho agraviado puede promover el juicio de amparo indirecto, 

mientras que el Tribunal en Pleno sostiene que no es indirec

to y de ah! la disyuntiva jurídica. Vuelvo a insistir, no es

producto de imaginaci6n sino resultado de la pr~ctica vivida

lo que aqu! trato de esclarecer y es que sobre el tema de a -

quién hacerle caso cuando el Pleno de la Corte dice lo contr~ 

rio de lo sustentado por la Sala, no est6 contemplado por el

art1culo 194 de la Ley de Amparo, El ejemplo siguiente justi

ficar~ la posici6n de este trabajo pues, ni los jueces de Di~ 

trito en Materia Laboral pudieron o no quisieron distinguir -

entre la obllgatorieijd del criterio jurisprudencia l y la te--
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sis de ejecutoria, En el amparo en revisi6n RT.-177/92 el Juez 

Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Fed~ 

ral desecho la demanda de amparo por improcedente, puesconsi

dcr6 que el amparo indirecto no es el medio adecuado para im

pugnar la resoluci6n por medio de la cual la Junta se declar6 

competente y su criterio lo apoy6 en lo resuelto en el amparo 

en revisi6n 2509/89 de fecha 19 de junio de 1991, cuya ejecu

toria fue dictada por el Tribunal en Pleno; me da la impre--

si6n de que el Juez de Distrito se dej6 guiar por la jer~r~~ 

quia de la autoridad, pues no solamente es el Juez en este C.!!, 

so, sino también muchos de los que se dedican al ejercicio de 

la abogac1a quienes pudieron dejarse llevar por el criterio ~ 

del tribunal en Pleno de la Suprema Corte, siendo que no era

el aplicable, pues lo que obliga es la jurisprudencia y, sie,!l 

do as!, el criterio aplicable es el de la Cuarta Sala aún --

cuando el del amparo en r~visi6n provenga de una Autoridad j~ 

r~rquicamente superior a la Sala, En reciente ejecutoria dic

tada el 28 de abril de 1992, por el Séptimo Tribunal Colegia

do del Primer Circuito en Materia de Trabajo, en el juicio de 

Amparo Directo DT.-3457/92 se dijo lo siguiente: "Por otra 

parte, es inatendible la parte de los conceptos de violaci6n, 

en la que el Instituto quejoso impugna la determinaci6n de la 

Sala responsable, contenida en la resoluci6n del diecinueve -

de septiembre de mil novecientos noventa (folios 74 y 74 vta) 
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declarándose competente para conocér del conflicto laboral -

planteado, al considerar improcedente el incidente que a ese

respecto hizo valer el demandado en su contestaci6n de deman

da; toda vez que, como tal determinaci6n no encuadra en ning_!! 

na de las hip6tesis previstas en el articulo 159 de la Ley de 

Amparo, la misma debe impugnarse en amparo indirecto y no, en 

amparo directo. Siendo aplicable al caso, por analogía, la ju 

risprudencia número 402 sustentada por la Cuarta Sala de la -

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, visible en la página-

692 de la Segunda Parte de la Compilaci6n de 1988, del tenor

literal siguiente: 

"COMPET!!:NCIA DE L/\S JUNTAS DE COtlCILIACION Y ARBITRA.JE, EL -

AMPARO DIRECTO N~ ~S EL MEDIO ADECUADO PARA IMPUGNAR LA CUES

TION DE. Si la Junta se declara competente para conocer del -

juicio laboral sometido a su conocimiento, dicha declarac16n

no entra~a ninguna de las violaciones a que se refiere el ar

ticulo 159 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe ser impgun~ 

da mediante juicio de amparo indirecto y no en el directo que 

se promueva en contra del correspondiente laudo, dados los -

términos de los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo. llo -

pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que en la te-

sis de ejecutoria número XLII/91, derivada del Amparo en Rev.!, 

si6n 2509/89, que aparece en la página 27 c·e la r.aceta número 
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46 del Semanario Judlcial de la Federaci6n, cuyo rubro es: -

"CÓMPE:TE;NCIA POR DECLINATORIA, EXCE:PCION DE, SU DESE:CHAMIE:NTO 

POR LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE: N0 ES RE:CLAMABLE: E:N

AMPARO INDIRE:CT0" 1 el Tribunal Pleno de la propia Supressa 

Corte, sostiene un criterio distinto al contenido en la ju-

risprudencia de mérito. E:~pero, en la especie debe aplicarse

ésta, por ser obligatoria para este Tribunal, en términos del 

articulo 192 de la Ley de Amparo, lo que no sucede con la te

sis de ejecutoria citada". 

Cuesti6n importante es dejar asentado aunque con el --

riesgo de estar equivocada, qué figura jurldica surge si el -

criterio sustentado en el amparo 2509/89, llegar~ a sustenta!, 

se en cinco ejecutorias. 

La primera respuesta serla de que al ser cinco ejecuto

rias en un mismo sentido, constituirla jurisprudencia y sien

do asl, com proviene de un Tribunal Superior al de las Salas, 

en este caso si debe aplicarse el criterio del Tribunal en -

Pleno, pero como ya se dijo con anterioridad la interrupci6n

tiene que darse por la misma autoridad y como el Tribunal en

Pleno y las Salas no son lo mismo, no se estarla en presencia 

de interrupc16n de jurisprudencia de la Cuarta Sala, sino de

abrogación de la jurisprudencia, por la sencilla razón de que 

una jurisprudencia obligatoria dice lo contrario de una ya e.i:: 

tablecida. por una autoridad de.menor jer~rquia. 
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g).- !..A RETROACTIVIDAD 

El Diccionario de la Real Academia Espaf'lola define el -

concepto de Retroactividad de la siguiente manera! Del Latin-

retroactum 1 supino de retroagere, hacer retroceder. Adj. Que-

obra o tiene fuerza sobre lo pasado. C 39) 

El articulo 14 Constitucional en su p§rrafo primero es

tablece que a ninguna ley se dara efecto retroactivo en per--

juicio de persona alguna, 

Sobre el aspecto de la retroactividad se han elaborado-

d! ferentes puntos de vista tem'ientes a demostrar cu{.ndo una-

ley tiene efecto retroactivo. 

Al respecto se exponen la tesis mas difundidas sobre ª! 

gunos autores, atendiendo a la influencia que han ejercido en 

nuestro pa!s. 

TESIS DE: PAllL ROUBIE:R. La base de la teor!a de los con

flictos dice que reside, en la distinci6n del efecto retroac

tivo y el efecto inmediato de la ley. E:l principio general de 

este autor se formula diciendo que la ley antigua debe apli-

carse a los efectos realizados hasta la iniciaci6n de la vi--

gencia de la nueva, en tanto que ésta debe regir los posteri,2 

(39) Diccionario de la Real r.cademi E:spaf'lola. Tomo II. Vlgé-
sima edici6n 1984. E:spasa-calp~. p. 1185 
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res. En algunas mat~ria, el principio general deja de acepta.i:: 

se. La antigua ley debe seguir aplicandose a ls consecuencias 

juridicas de un contrato celebrado bajo su imperio, a6n cuan

do tales consecuencias estén en curso al entrar en vigor una

nueva norma, Cuando el problema de la aplicacl6n de las leyes 

en el tiempo no se plantea en relaci6n con las consecuencias

jur1dicas de un hecho sino con las condiciones de constitu-~

ci6n o extinci6n de una situaci6n juridica, la nueva ley ne• 

puede modificar, sin ser retroactiva, tales condiciones, ya 

que éstas quedan comprendidas, dentro del concepto de hechos

pasados. Si se trata de leyes que crean situaciones juridicas 

conocidas por la leg1slaci6n anterior, tales leyes deben ser

asimiladas a las relativas a la constituci6n de una situaci6n 

jur!dica y, por ende, no pueden atribuir a hechos o actos pr~ 

téritos el poder de constituir las nuevas situaciones. Como -

ejemplo de esto se menciona el caso de que en determinado --

pais se creasen nuevos tipos o formas de adopc16n, desconcci

dos hasta entonces. (40) 

TESIS OE PLANIOL. La doctrina de Roubier coincide esen-

cialmente con la de Planiol. Este autor propone la siguiente-

(40) Garc1a Maynez. op.cit. p. 393 y 394 
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f6rmula para explicar la noci6n de retroactividad' "las leyes 

son retroactivas cuando vuelven sobre el pasado, sea para --

apreciar las condiciones de legalidad de un acto, sea para msa 

dificar o suprimir los efectos ya realizados de un derecho. -

Fuera de estos casos no hay retro~ctlvidad y la ley puede mo

dificar los efectos futuros de hechos o de actos incluso ant~ 

rieres, sin ser retroactiva. 

TE:SIS DE: BONNE:CASE:. Se basa en la distinc16n entre si

tuaciones jur1dicas abstractas y concretas. Una ley es cetroa.s 

tiva, cuando modifica o extingue una situaci6n jur1dica con-

creta; no lo es, cuando simplemente limita o extingue una s1-

tuaci6n abstracta, creada por la ley precedente. Entiendase -

por "situaci6n jur1dica abstracta como la manera de ser even

tual o te6rica de cada uno en relac16n con una ley determina

da" cita como ejemplo! una ley rebaja a 18 ai\os la edad de m2_ 

yoria. Todos los menores de 18 años se encuentran, relativa--

. mente a la nueva ley, en una si tuaci6n jur!dica abstracta. P~ 

ro, al cumplir esa edad, La situaci6n jur1dica abstracta se 

transforma en concreta". La situaci6n jur!dica concc-eta, es 

la manera de set" derivada para cierta persona de un acto o de 

un hecho jur!dicos, que pone en juego, en su provecho o a su

cargo, las reglas de una instituci6n jur!dica, e ipso facto -

le confiec-e las ventajas y obligaciones inherentes al funcio

namiento de esa instituci6n, La transformuci6n de una situa--
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ci6n jur!dica abstracta en concreta no depende, en todo caso, 

de la voluntad de los interesados. Algunas veces deriva de h.!!_ 

chas no voluntarios. El soltero puede convertir su situacl6n

jur!dica abstracta en relaci6n con el matrimonio, en una si-

tuaci6n concreta, por lo cual le basta casarse¡ el sujeto ca

paz de heredar, no se convierte en heredero por acto propio,

sino por la muerte del testado. 

TESIS DE SAVIGllY. Sostiene que se debe difec;enciar en-

tre reglas relativas a la adquisici6n de derecho y reglas re

lativas a la existencia de derechos. Bajo el nombre de 11re--

glas relativas a la adquisici6n o pt.rdida de derechosL' Estas

reglas no deben ser retroactivas por ejemplo la ley que deci

de que la tradici6n es necesaria (o no es n~cesaria) para la

transmisi6n de la propiedad. Por reglas relativas a la existe,!l 

cia o modo de existencia de derecho, entiende "las leyes que

tienen por objeto el reconocimiento bajo tal o cual forma an

tes de que haya o sur·ja la cuesti6n de su aplicaci6n a un in

dividuo, la creaci6n de una relac16n jur1dica concreta. Este

tipo de leyes no puede provocar la retroactividad, porque --

cuando se suprimen leyes generales, no se suprimen s6lo para

cl ,futuro. )v.gr. la esclavitud). 

El maestro Ignacio Burgoa al· respecto establ~ce que ni~ 

guna de estas tesis expuestas es apta para decidir en la prás 

tica sin que por ello deje de ser acomodatina 1 invocando con-
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vista a cada cuesti6n real que se presente, la tesis que 

mas se aproxime a la decisi6n verdader. Establece que el pro

blema de la retroactividad legal, solamente puede ser resuel

to en la práctica, con esp!ritu de equidad, ya que dicho pro

blema únicamente surge en el orden de la aplicaci6n de las -

mismas leyes. 

Afirma que la retroactividad no es un vicio o defecto -

que interese a la norma jurídica en si misma considerada, si

no que ata~e a su referencia práctica a cada caso concreto -

que se pr~sente, ante cuya presencia la autoridad administra

tiva o judicial que vaya a decidir lo tiene queoptar por la -

aplicaci6n de las dos leyes en conflicto; la antigua o la nu~ 

va, y como para ello no se dispone de un criterio uniforme, -

invariable o absoluto, hay necesidad de acudir a la equidad,

par resolver las cuestiones conforme a ella, tomando en cuen

ta, de manera imparcial todos los !actores que en ellas conc~ 

rran, y sin dejar inadvertidas las ideas directrices suminis

tradas por la doctrina. 

Hablar en términos generales de la retroactividad pare

ce muy sencillo pero en la aplicaci6n de los casos concretos

el tema aqu{ tratado representa serias deif icultades, 

Desde luego, que la jurisprudencia no es ley pero no -

por ello debe determinarse si esta figura también tiene efec

tos retroactivos. 
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Como ya se ha visto, la jurisprudencia es obligatoria,

es deobservancia general, abstracta e impersonal y en el caso 

de que esta no se aplicara en casos especlficos no descarto -

la posibilidad de que pudiera incurrirse en alguna responsab! 

lidad por desacato a la misma. 

Al respecto se transcriben algunoscriterios jurisprudeJ:!. 

ciales: 

"JURISPRUDWCIA E IRRETROACTIVID/\D, Es inexacto que al apli-

carse jurisprudencia formada con posterioridad a la f·•cha del 

acto r~clamado, pero interpretando la ley que rige, se viole

en perjuicio de los quejosos el principio constitucional de -

irretroactividad, pues la jurisprudencia no constituye legis

laci6n nueva ni diferente, sino 5610 es la interpretac16n de

la volunta de la ley. La jurisprudencia no crea una norma nu~ 

va, sino 6nicamente fija el contenido y alcance de una ya 

existente. En consecuencia, si la jurisprudencia s6lo es la -

interpretaci6n de la ley que la Suprema Corte de Justicia de

la Naci6n efect6a en determinado sentido y que resulta oblig,! 

toria por ordenarlo as! disposiciones legal~s expresas, su -

aplicaci6n no es sino la misma de la ley vigente en la época

de realizacion de los hechos que constituyen el acto reclama

do. Publicada en el Apéndice de 1975, Segunda Sala de la Supr~ 

ma Corte de Justicia de la Naci6n. p. 854. 
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La Primera Sala dice"que la aplicac16n de la jurispru

~encia no es retroactiva, pues no constituye legislaci6n nue

va ni diferente; la jurisprudencia s6lo es la interpretaci6n

correcta de la ley que la Suprema Corte de Justicia efectúa -

en determinado sentido, de suerte que su aplicaci6n no es si

no la misma de la ley vigente en la época de realizaci6n de -

los hechos. 11 Publicada en el Apéndice de 1975 1 Primera Sala 

P• 336 

11JURISPRUDE:HCIA, CONCE:PTO DE: LA. SU APt,ICACION NO ES 

RETROACTIVA. E:s inexacto queal aplicarse la jurisprudencia f.!, 

jada por esta cuarta Sala de conformidad a lo dispuesto por -

el articulo 192 de la Ley de Amparo, y formada con posterior,! 

dad a la fecha del acto reclamado en el juicio de garant1as 1 -

y que interpreta la ley que rige a dicho acto, se viole en -

perjuicio del quejoso el principio contenido en el articulo -

14 Constitucional en el sentido de prohibir la aplicac16n re

troactiva de la ley, ya que la juriuprudencia no con~tituye-

leg1slaci6n nueva ni diferente a la que está en vigor, sino 

s6lo es la interpretaci6n de la voluntad del legislador. La 

jurisprudencia no crea una norma nueva, sino únicamente fija

el contenido de una norma preexistente. E:n consecuencia, si -

la jurisprudencis s6lo es la interpretaci6n de la ley que la-

5uprema Corte de Justicia de la Nac16n efectúa en determinado 

sentido, y que resulta obligator~a por ordenarlo as! las dis-
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posiciones legales expresas, su aplicaci6n no es sino la mis

ma de la ley vi~ente en la época de real1zaci6n de los hechos 

que motivaron el juicio laboral del que dimana el acto recla

mado en el juicio de garant1as. PÚblicada en el Apéndice de-

1917-1985. Quinta Parte. p. 139. Tesis 155, 

A mi manera de entender no es del todo acertado el cri

terio anteriormente transcrito y pare demostrar mi afirmac16n 

un ejemplo tal vez aclarar!a este punto de vista, 

El articulo 804 de la Ley Federal del Trabajo establece 

que el patr6n tiene obligaci6n de conservar y exhibir en jui

cio una serie de documentos, en cuya fracci6n segunda se dice 

que debe conservar la lista de raya o n6mina de personal, --

cuando se lleven en el centro de trabajo, o recibos de pagos

de salarios. Después de que se emiti6 la Ley Federal del Tra

bajo de 1970 quecontiene el articulo anteriormente citado se

suscitaron controversias sobre la exhibici6n y conservaci6n

de las documentales y se tenia la costumbre de que ei salario 

podia acreditarse por medio de la prueba de inspecci6n pero -

ante la disposic16n del 804 fracci6n segunda se vino a confu.!!, 

dir la temática pues la cuarta Sala de la Suprema Corte de -

Justicia de la Naci6n después de observar los casos concretos 

sostuvo que la inspeccl6n no era prueba id6nea para demostrar 

el salario. De acuerdo con ello cualquier actor, desde luego

siendo el trabajrdor, cuando en un juicio observaba queel ---
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patr6n pretendla demostrar su ealar1o con la prueba de 1nspe.s, 

c16n, tanto el abogado patrocinador como el propio actor tra

bajador consideraban ganada su pretensi6n en el sentido de 

que el salario afirmado por ellos iba a tener éxito porque la 

prueba de inspecci6n no podrlan ser la id6nea para demostrar

lo que el demandado afirrn6 que era el salario del trabajador

y por muchos años los tribunales colegiados de cirruito en m~ 

teria de trabajo estuvieron confundisos sobre la temática ha.!!, 

ta que hubo la denuncia de contradicci6n de tesis entre uno y 

otro tribunal que fue resuelta por la Cuarta Sala, de la Supr.!!;. 

ma Corte, la cual c!eterrnin6 que la prueba de inspecci6n si P2 

d!a tener el efecto de demostrar el salario. Como se observa

aquél actor que consideraba existosa su pretens16n de que la

suma de su salario se iba a tener por cierta no fue asi por-

que la jurisprudencia vino a considierarse GUe la prueba de -

inspecc16n ofrecida por el demandado si era la correcta para

demostrar la cantidad que el mismo afirm6 y en consecuencia -

se puede apreciar que la jurisprudencia provocada por la con

tradicción de t sis viene a tener un efecto retroactivo por-

que el derecho aquél que el actor pensaba que habla ganado se 

vio frustrado por la aplicaci6n del nuevo criterio jurispru-

dencial. 

No es facil en el campo jurídico decir si la jurispru-

denc!a como fuente del derecho puede tener apl1cac16n retroa.s, 
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tiva. En el mes de julio de 1991, se celebr6 la Quinta Reu--

ni6n Nacional de Magistrados de circuito, y uno de los temas

ª debatir fue preciaemente el de la retroactividad de la ju-

risprudencia aspecto sobre el cual el maestro Genaro Gongora

Pimentel plante6 la temática siguiente: 

La situaci6n de los actos realizados durante el tiempo

en que se encuentra vigente una jurisprudencia al ser inte--

rrumpida o cambiar esta. 

Esta situaci6n es una de las mas desconcertantes en la

vida de los jueces y de los abogados litigantes' al iniciar -

un juicio, su demanda la apoyan en un criterio de jurispruden 

cia de nuestro mas Alto Tribunal; invocan claramente la mis-

ma; informan a su cliente que ese asunto, como otros diez ya

ganadns con anterioridad, será un triunfo seguro; y, lsorpre~ 

sa1 al dictarse sentencia el juzgador aplica una nueva juris

prudencia, que sostiene el criterio contrario. Cuando el asun 

to el litigio tiene por consecuencia la pérdida de una instail 

cia procesal, la negativa de una suspensi6n para mantener a-

bierto a un restaurante con venta de vinos y licores, que el

juez se niegue a decretar la caducidad por falta de promoci6n 

etc., puede ser que se tome por los prot'1gonistas con cierta

resignaci6n filosófica. Pero, cuando el problema es de c~rác

ter penal y pudiera dar lugar a una responsabilidad criminal, 

entonces deberemos preguntarnos sobre la conveniencia de pro-
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seguir, con el sistema acostumbrado. 

Para entrar al estudio del problema relativo a la situ~ 

ci6n que guardan los hechos realizados durante la vigencia de 

una jurisprudencia cuando ésta cambia, es importante saber 

que la misma s6lo constituye la interpretación de la ley ado_e 

tada jdicialmente por los tribunales facultados para el efec

to, al aplicarln. 

Entonces, al cambiar la judsprudencl<•, no pucrle váUd~ 

mente sostenerse que las autoridades deban aplicar la juris-

prudencia vigente en la época en que se llev6 a cabo el acto

cuya constitucionalidad se debate, pues la Suprema Corte tie

ne, dentro de sus altas funciones, la de interpretar la ley -

y dar a conocer dicha interpretación a fin de que sea observ!!_ 

da por las autoridades judiciales; luego la jurisdicci6n con~ 

tituye un medio de desentra~ar el sentido de la ley, para el

efecto de que los juzgadores puedan aplicar esta ~ltimu en -

forma debida y con criterio uniforme, precisamente cuando pr2 

nuncien el fallo correspondiente, lo cual quiere decir que no 

se encuentran en obligación de aplicar jurisprudencia en des,!! 

so, a pesar de que el acto haya tenido lugar cuando aquélla -

si se aplicaba, pues la obligatoriedad de su observancia es 

tan determinante, que impele al órgano jurisdiccional a su -

acatamiento inmediato y exige su aplicación actual por encima 

de consideraciones de tiempo en la realización del acto; so--
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bre todo si no ha sufrido modificaci6n alguna el artkulo --

que lo describe. 

La jurisprudencia es s610 interpretaci6n, sin que pueda 

derogar, modificar o adicionar en forma alguna a determinada

ley, toda vez que ésta o sus disposiciones interpretadas sub

sisten en sus términos; y al aplicarse una jurisprudencia que 

modifique o contrarie a otra, a casos acaecidos durante el -

tiempo de validez de la primera, no puede hablarse de apllca

ci.6n r.etroactiva de la ley por subsistir ésta en sus mismos -

términos, no de aplicaci6n retroactiva de la jurisprudencia,

ya que 6nicamente constituye un criterio de interpretaci6n j,!! 

dicial adoptado, susceptible de modificaci6n por superaci6n. 

TratAndose de la reforma de una disposici6n legal, la -

nueva no seria aplicable en perjuicio de persona alguna a los 

casos acaecidos con antelaci6n a la fecha en que se inici6 su 

vigencia. 

Dentro de lo previsto por las disposiciones legales vi

gentes, cuando se trata de cambio de jurisprudencia no sucede 

lo mismo, toda vez que ésta s6lo lo constituye un criterio de 

interpretaci6n de la ley, sin tener eficacia para revocarla o 

modificarla, toda vez que conserva integro su texto, y por 

otra parte nuestra constituci6n s6lo prohibe la aplicaci6n r!l_ 

troactiva de la ley, no de la jurisprudencia, en perjuicio de 

persona alguna. 
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Si las normas contenidas en la jurisprudencia tienen -

el carácter de generales, abstractas, impersonales y obligat~ 

rias, mismas que comparte con la ley, resulta que aún cuando

estas normas no pueden constituir formalmente una ley por no-

emanar del poder legislativo, sino del poder judicial de la -

Federaci6n en real id ad se encuentra dotada de los mismos 

atributos que ella y, por tal raz6n resulta 16gico considera_¡: 

la como una ley en sentido material sobre todo si se toma en-

cuenta que la obligatoriedad de la jurisprudencia y de las 

normas en ella contenidas, han sido recogidas expresamente 

por el legislador en los art!culos 192, 193 y 193 bis de la -

Ley de Amparo. 

Agrega que, debe darse a la jurisprudencia la firmeza -

necesaria para estimar que los actos realizados durante su V! 

gencla, por estar autorizados o no estar prohibidos por ella, 

lo han sido bajo su amparo, esto es, regidos únicamente por -

ella, con exclusi6n de cualquier otra jurisprudencia que lle

gue a contradecirla. 

h).- FORMA og DILUCIDAR LA CONTRADICCION 
og JURISPRUDgNCIA. 

Tanto el artículo 197 como el 197 A de la Ley de Amparo 

establecen que cuando las Salas de la Suprema Corte de Just! 

cia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los jui--
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cios de amparo de su competencia, se denunciara la contradic

ci6n y será el Pleno de la Corte quien resolverá cuál tesis -

debe observarse. Por su parte cuando los tribunales colegia-

dos sustenten tesis contradictorias se podrá denunciar la CO,!l 

tradicci6n y serán la Sala de la Suprema Corte de Justicia -

.quienes determinaran que tesis debe prevalecer. 

Apreciando lo anterior paree.e muy sencillo la forma de

resolver cuestiones tan importantes pero en la actualidad ese 

método o sistema resulta obsoleto y lo que es peor se trata -

de un punto que tiene absoluta vigencia y que está repercu--

tiendo provocando inseguridad jurídica por eso es que en este 

apartado se proponen algunas formas tal vez más acordes a nue~ 

tra realidad de c6mo poder resolver la contradicci6n de te--

sis, pero que esa resolución repercuta en beneficio de la ju~ 

ticia no solamente para el futuro como en la actualidad exis

te. 

Por primera ocasión los Tribunales Colegiados de Circu.!, 

to formaron parte de la vida del Poder Judicial de la federa

ción en el año de mi1 novecientos cincuenta y uno. Como se d.!, 

jo, en aquéllos tiempos dichos Tribunales no tenían la facul

tad de establecer jurisprudencia. No fue sino hasta el año de 

mil novecientos sesenta y ocho, en que se establecieron las -

bases para que los Tribunales de Circuito integraran jurispr~ 

dencia. 
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Hasta antes del quince de enero de mil novecientos ---

ochenta y ocho, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, t~ 

nia dentro de sus facultades la de control de constitucional.!. 

dad y la de control de legalidad, motl vo por el cual los amp!!_ 

ros dir~ctos eran del conocimiento de la Suprema Corte de JU.l!. 

ticia al menos, en una gran mayoría de casos, porque la facu,! 

tad de los tribunales era limitada, por ejemplo en materia l~ 

boral una gran p<lrle de asuntos estaba reservada para el Alto 

Tribunal y por ello la Suprema Corte de Justlcia tenia el con 

trol de establecer jurisprudencia obligatoria y el tribunal -

colegiado tenia la obligaci6n de someter sus resoluciones a -

la decisi6n de la jurisprudencia establecida por la Suprema -

Corte de Justicia; pero después del quince de enero de mil n.e. 

vecientos ochenta y ocho, se quit6 totalmente al más Alto Tr.!. 

bunal el control de legalidad y se quedo con el control de la 

constitucionalidad. Ante el acervo de asuntos que la Suprema

Corte de Justicia de la Naci6n dej6 de conocer, surgi6 la ne

cesidad de la creaci6n de tribunales colegiados de circuito,

los necesarios para hacer frente a aquélla situaci6n y procu

rar la pronta impartici6n de justicia; es as! como hasta la -

fecha en materia de trabajo existen funcionando ocho tribuna

les y seguramente dentro de poco funcionará el noveno, que ya 

está creado por di~posici6n legal. Es 16gico imaginarse que -

dentro de la interpretaci6n .Y apllcaci6n del derecho existan-
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opiniones diferentes y, partiendo de esta idea, se puede pen

sar que lógico es también que ante la diversidad de tribuna-

les colegiados los criterios emitidos son contr3dictorios. 

¿c6mo lograr la unificaci6n de los criterios?, La Ley -

de Amparo en el art1culo 197 establece que cuando los tribun2_ 

les colegiados sustenten tesis contradictorias los sujetos -

al l! seílalados pueden denunciar aquélla a fin de que sean las 

Salas de la Suprema Corte de Justicia quienes resuelvan cu&l

es la tesis que debe regir para el futuro, pero desde luego -

que los casos ya resueltos que dieron motivo a las tesis con

tradictorias no pueden sufrir modificaci.Sn¡ entonces ¿qué se.!l 

tido tiene la resoluci6n que resuelve la contradicci6n? sola

mente el de unificar un criterio para la aplicaci6n de los C2, 

sos futuros. 

A reserva de estar equivocada y ser sensurada 1 pienso -

que pueden ser dos los posibles c&minos para darle soluc16n a 

tema tan interesante. No pensemos en la serie de inconvenien

tes que pueda tener uno u otro camino¡ seamos positivos y, de 

esa manera tratar de encontrar una soluci6n mfis equitativa p~ 

ra el efecto, Lo que se desea es que antes de resolver un --

asunto y que se afecte a un gobernado a sabiendas de que el -

criterio de un tribunal es diferente al de otro, debe buscar

se el camino para que la resoluci6n que se dicte al resolver

una contradicci6n pueda aplicarse al caso concreto. 
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El articulo 196 de la Ley de Amparo establece que cuan

do las pai·tes invoquen en el juicio de amparo la jurispruden

cia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte o de los Trl 

bunales Colegiados de Circuito, lo harán por escrito expresa.!)_ 

do el n~mero y 6rgano jurisdiccional que integr6 y el rubro -

y tesis de aquéllos. Si cualquiera de las partes invoca ante

un Tribunal Colegiado de Circuito la jurisprudencia establee,!. 

da por otro, el tribunal colegiado deberá verificar primero -

la existencia de la tesis jurisprudencial¡ segundo, cerciora~ 

se de la aplicabilidad de la tesis y tercero adoptar dicha -

tesis jurisprudencial o resolver expresando las razones por -

las cuales considera que no debe confirmarse el criterio que

se le invoca; en éste ~ltimo caso el tribunal del conocimien

to remitira les autos a la Suprema Corte de Justicia para que 

resuelva la contradicci6n y de acuerdo con el articulo 197 A

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n es la que d~be dec,!. 

dir cuál tesis debe prevalecer. 

Como se observa, el sistema actual contemplado en la -

Ley de Amparo se reduce solamcnle a denunciar ante la Suprema 

Corte de Justicia los criterios contradictorios a fin de ~ue

ésta decida cuál es el criterio que debe prevalecer para el -

futuro y también se infiere que los casos resueltos con base-

en aquéllos criterios no tendrán que sufrir ninguna modifica

ción. 
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Ante la diversidad de Tribunales Colegiados de Circuito 

la inseguridad juridica surge inmediatamente. 

El articulo 17 de la Constituci6n Federal establece que 

"la impartici6n de justicia debe ser pronta y expedita"y a -

ello debe agregarse que también debe ser efectiva pues de na

da servirla que los asuntos se resolvieran con prontitud si -

CQn ello habrla denegaci6n de justicia. Consciente de la dis

posici6n constitucional y de que la justicia debe ser además

eficaz se puede sugerir que cuando un tribunal colegiado ob-

serve o se le invoque en una demanda de amparo un criterio 

que puede ser aplicable al caso pero que dicho tribunal no lo 

comparte, el juicio de amparo que en sus manos tiene no lo d! 

be resolver de inmediato, tal vez lo conveniente seria plan-

tear a la Suprema Corte la contradicci6n es decir, hacerle de 

su conocimiento que en ese asunto se le plantea un criterio -

que pudiera ser aplicable al caso, pero que no se comparte -

para que la Suprema Corte decida cual es el criterio que debe 

prevalecer y as1 tard1amente después de que la H. Suprema Cor 

te de Justicia resuelva también el colegiado fallará aquél -

pero ya aplicando el criterio mas equitativo; ello por supue~ 

to ocasiQnará demora en la resolución pero al fin y al cabo -

se lograra la seguridad jur!dica. 

una segunda opci~•n para poder resolver con toda justi-

cia un juicio de amparo tal vez .seda adicionar la Ley de Am-
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paro a fin de que contra les resoluciones en donde se susten

ten tesis contradictorias proceda un ri•curso de rev 1si6n ante 

la Suprema Corte de Justicia cuya resoluc16n que en este se 

pronuncie puC!da m<'dificar o r••vocar le sentencia a revisar. 

No descarto la posibilidad de que estas propuestas pue

dan ocasionar cargas de trabajo a la Suprema Corte de Justi-

cia, pero ello no debe ser obst~culo para lograr la justlcia

efectiva que establece el art!culo 17 Constitucional. 
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a). -ANTgCEDENTES DE LOS TRIF.UNALF:S COLEGIADOS 
DE CIRCUITO. 

Para hacer referencia a los antecedentes que dieron --

origen a los Tribunnles Colegiados de Circuito, es indispens.!!. 

ble mencionar algunos datos relacionados con el m~s alto Tri

bunal Federal de nuestra patria, vinculados b~sicamente al n.!!, 

cimiento del juicio de amparo, así como al incremento de pro

mociones del mismo, porque de ah! surge la necesidad de la ~ 

creaci6n de esos 6rganos jurisdiccionales. 

En los primeros años de vida del juicio de garant!as, -

no se advierte un desarrollo transcendente, porque esa 1nsti

tuci6n no llega a la conciencia de la colectividad ni se per

cata que es el escudo protector de las garantías individua--

les, pero al transcurrir el tiempo se fue adquiriendo confia.!l 

za en ese medio de control constitucional, lo cual concatena

do al aumento de la poblaci6n, industria y otros fen6menos s,a 

ciales, origin6 un aumento considerable de juicios de amparos 

promovidos ante la honorable Suprema Corte de Justicia de la

Naci6n, que motiv6 problemas de rezago, desde entonces (1941) 

fue de gran preocupaci6n por los se~ores ministros, por lo -

que adoptaron distintos sistemas para dar soluci6n a ese pro

blema¡ as! en la Constituci6n de 18Sí, se integr6 ese Alto --

Tribunal por once ministros propietarios y cuatro superoumer.!!. 

rios, posteriormente en la Carta.fundamental de 1917, para --
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abatir dicho rezago, adoptaron distintos met6dos entre los 

que destacan 1<1 integraci6n de la Suprema Corte, ya que en l,!! 

gar de los quince ministros que estableci6 la Constituc16n de 

1857, se vari6 en la penúltimamente citada dejando once que -

resolverian en pleno¡ en la reforma de 20 de agosto de 1928,

se aumento a dieciséis el número de ministros, quienes resol

verian los amparos en pleno y en salas~ penal, administrativa 

y civil, compuesta cada una de ellas por cinco ministros,-~

asi como un presidente que duraba en su encargo un aílo¡ en la 

reforma de 10 de diciembre de 1935 1 se aumento a veintiuno el 

nC!mero de ministros, quienes resolverian en pleno y en salas, 

creándose, además de las ya citadas, la Sala del trabajo, la

cual se integrar!a por el mismo nC!mero de ministros. 

A partir de 1951, nace a la vida jur!dica la Sala Auxi

liar en materia de amparo, entrando en funciones respectiva-

mente el 10. de junio de 1951; con el objeto fundamental de -

abatir el rezago en materia de amparo, existente en el más -

Alto· Tribunal Pederal. 

En 1983 0 se adoptaron reformas a la Ley Orgánica del -

Poder Judicial de la Pederaci6n, por las que se modific6 el -

ámbito competencial de la honorable Suprema Corte de Justicia 

de la Naci6n, para buscar que sus Salas pudieran resolver los 

problemas de rezago que confrontaban¡ se incorporaron algunas 

disposiciones a la Ley de Amparo par~ lograr dicho objetivo,-
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por considerarse indiopensable en el esquema de la divisi6n -

competencial de que la H. Suprema Corte de Justicia de la Na

ci6n, ·s6lo debia conocer de asuntos de mayor importancia y -

los restantes se deb!an encomendar a los tribunales colegia-

dos de circuito, igualmente, se da facultades a las salas pa

ra remitir a estos 6rganos jurisdiccionales, aquéllos asuntos 

que se ventilen ante ellas, pero que por carecer de importan

cia y trascendencia social, puedan ser conocidos por los mis

mos. Se otorga también al Pleno de dicho Alto Tribunal, la f.!!_ 

cultad de rechazo, para remitir a las Salas los asuntos que -

por sus caracteristicas especiales consideraran que no reque

rian de su intervenci6n. 

En tal virtud de las reformas constitucionales de 19BB, 

el Poder Judicial de la rederaci6n queda delimitado en cuanto 

a sus funciones jurisdiccionales y competenciales, reservando 

al m~s Alto Tribunal de la República la funci6n primordial -

del control constitucional y deposita en los Tribunales Cole

giados de Circuito el control de legalidad. 

Por otra parte, debe señalarse que el crecimiento del -

Poder Judicial de la f'ederaci6n, concretamente en los tribun.!!_ 

les colegiados de circuito, ha sido verdaderamente e~pcctacu

lar, pues si tomamos en cuenta los últimos diez aHos, se oh-

serva que el número de tribunales se triplic6, en 1980 exis-

tlan s6lo 23 tribunales colegiadps repartidos en toda la RepQ 



110 

blica con 13 circuitos, en 1985 exist!an solament" 31 y al fl 

nalizar el año de 1990 la cifra alcanzó a 66 tribunales cole

giados con 21 circuitos. Y en 1992 estlm funcionando 25 tri

bunales colegiados en el Distrito Federal y 48 tribunales co

legiados foráneos, Los que sumados dan como resultado 73 tri

bunales en toda la República Mexicana, 

b),- RESOLUCION DE: LA CUllRTA SALA 

E:l articulo 123 apartado "11" de la Constitución Fede--

ral, establece los derechos m1nimos sociales del Derecho del

Trabajo, Ante las normas de carácter general que se contienen 

en dicho precepto, nació la norma secundaria que es precisa-

mente la Ley Federal del Trabajo que viene a desentrañar todo 

el contenido de la norma fundamental, de tal manera que en la 

Ley secundaria se contiene la parte adjetiva y la parte sus-

tantiva del derecho del trabajo, Uno de los aspectos que in-

quietan a la que esto escribe es lo siguiente: 

~l articulo 46 de la Ley Federal del Trabajo establece

que el trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier -

tiempo la relación de trabajo, por causas justlf icada, sin 1,!! 

currir en responsabilidad¡ por su parte el articulo 47 esta-

blece tas causas de rescisión de ta relación laboral. En el -

articulo 386 de la invocada ley'se define que contrato colee-
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tivo.de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios -

sindicatos de trabajadores, con objeto de establecer las con

diciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una em 

presa o establecimiento. El artículo 394 establece que el CO!!. 

trato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos fa

vorables para los trabajadores que las contenidas en contra-

tos vigentes en la empresa o establecimiento. En una gran ma

yoría de los contratos colectivos de trabajo se establece que 

cuando el patrón tome la decisión de rescindir la relación l~ 

boral por causa justificada, antes de hacerlo, deberA levan-

tar acta administrativa de investigación. Esta situación ha -

ocasionado en la práctica jurídica una serie de confusiones 

en relación con la Prescripción del derecho del patrón para 

despedir justificadamente al trabajador, es decir, s! el tra

bajador incurre en una causa de rescisión el patrón debe le-

vantar acta administrativa para investigar sí la falta comet.!, 

da amerita la rescisión pero lestá acta se podrá levantar en

cualquier momento? les optativo para el patrón llevar a cabo

esa investigación?. Desde luego, que no, porque en el momento 

en que el patrón celebra un cnntrato colectivn de trabajo su

vol untad de someterse a sus disposlciones contractuales y por 

ello, antes de rescindir la relación laborül, debe cumplir -

con ese requisito formal ele levantar el acta administrativa y 

por supuesto que tiene un límite para poderlo hacer pues de -
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lo contrario, se expone a que prescriba el derecho para res-

cindir, el cual de acuerdo con el articulo 517 1 fracci6n I de 

la Ley.rederal del Trabajo, es de un mes. 

Sobre lo anterior, es pertinente hacer la siguiente re

flexi6n; hay hechos que no necesitan en s1 mismos de una 1n-

vest1gaci6n en el sentido estricto de este concepto; por el -

contrario hoy otros hechos que dada su complejidad si requie

ren de una investlgaci6n 1 pues en muchos casos se sabe de --

esos hechos pero se ignora su autor, m6xime si en aquéllos 

acontecimientos se involucran diversas personas; entonces, h! 

br.!i que determinar quién o quienés son los responsables de t! 

les hechos para tomar la decisi6n de rescindir la relaci6n l! 

boral. En la mayoria de los casos los patrones consideran que 

el término que tienen de un mes parn despedir al trabajador -

debe empezar a correr a partir de que se termina la investig! 

ci6n, de tal suerte que si ésta pudiera concluirse, por ejem

plo, dentro de seis meses posteriores a los acontecimientos 1 -

seria a partir de esos seis meses cuando correrla un mes~ So

bre el pai·ticular, la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Jus

ticia de la Naci6n ha establecido la siguiente Jurispruden-~ 

cia: 

"DESPIDO, PRESCRIPCION fJEL DE:RECHO DE:L PATRON PARA ErECTUAR-

LO. INVESTIGACION PREVIA. El derecho del patr6n para efectuar 

el despido de un trabajador comienza a correr cuando concluye 



113 

la investigaci6n o investigacion·~s que sean necesarias a efe!:_ 

to de determinar la responsabilidad del trabajador¡ investig~ 

ci6n o investigaciones que deberán de iniciarse inmediatamen

te que el patr6n conozca o deba cnnocer el hecho que motiva -

y que deberá concluirse en un término prudentemente perento-

rio. Publicada en el Apéndice de 1917-1988. Segunda Parte. S!!_ 

las y Tesis. O a la O, página 1076, Jurisprudencia 640. 

A mi manera de entender el criterio jurisprudencia! es

demasiado general porque como ya dije anteriormente hay he--

chos "cuya investigación" únicamente se hace con la finalidad 

de cumplir con la obligaci6n contractual; pero existen, he--

chos que en el momento que acontecen se conoce al autor de -

los mismos y en este caso s! bien el patr6n tiene la obl1ga-

ci6n de levantar acta administrativa, tal obligaci6n no puede 

quedar a su arbitrio y aqul considero que si ya conoce el he

cho y conoce a su autor, el acta administrativa la debe levau 

tar dentro de los treinta d!as siguientes, pues de no hacerlo 

as! sufrirá las consecuencias de la prescripción de su derc-

cho, porque él tenla pleno conocimiento de la falta cometida

y del trabajador responsable. Un ejemplo podría esclarecer e,! 

ta posición' gn el caso de que un trabajador incurra en más -

de tres faltas injustificadas en un período de treinta dlas,

se actualizarla la hipótesis del artkulo 4 7 fracci6n X de la 
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Ley Pederal del Trabajo y por tanto da d~recho al patr6n para 

rescindir la relaci6n laboral¡ pero dichas faltas lnjustific,2_ 

das son del conocimiento inmediato del patr6n pues necesaria

mente éste se da cuenta de que el trabajador no aslsti6 a sus 

labores, para lo cual no es necesarJo la lnvesti9aci6n propl,2_ 

mente dicha, por tanto, inmediatamente debe proceder al levan, 

tamiento del acta administrativa para cumplir con la norma -

ccntractual, pero dentro de treinta dias tomar la determina-

c!6n de cese justificado pues de aplicar en estricto sentldo

la jurisprudencia de la Suprema Corte, pour!a darse el caso -

de que las cuatro faltas injustificadas se cometieran en ene

ro¡ y el patrón terminara el acta de investigación en septie.!!! 

bre y a partir de este 6ltimo mes contarle treinta d1as para

que pueda rescindir la relaci6n laboral y esto no serta posi

ble pues habría desigualdad en contra del derecho de los tra

bajadores. 

Por el contrario, ya dije c;ue hay hechos que afectan -

las relaciones laborales pero dada la complejidad de aquéllos 

necesitan investigar quién o quiénes son los responsables de

los mismos; se me ocurre pensar en los trabajadores bancarios 

en los que dentro de su actividad cometieran hechos que afec

ten la econom!a de los bancos; esto no se detecta inmediata-

mente o s! se llegaré a detectar l~ anomalía puede darse el -

caso de que se ignore quién lo c9metió, entonces se justifica 
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la investigaci6n y esto puede llevarse meses, no es sino has

ta que se termina aquélla cuando empieza a correr el término

de un mes para que el patr6n tenga derecho a despedir justif! 

cadamente al trabajador y entonces aqul encuentra aplicaci6n

justa la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n antes invocada. 

c). - RESOLUCION DEL PLErio 

La inquietud que me condujo a escribir sobre este trab.! 

jo, como ya se dijo en otra parte, va enfocado hac{a la Jurl~ 

prudencia en materia laboral. En la actualidad existe una ju

risprudencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Cor

te de Justicia de la Naci6n, que considero de trascendencia -

y por eso voy a referirme y a expresar mi opini6n; para ello

recurro a los antecedentes del caso; debo aclarar que esta j~ 

risprudencia es aplicable en todas las mat~rias y por supues

to a la laboral, 

Un Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia C! 

vil, sostenla el criterio de que cuando la Autoridad respons.! 

ble-reconoce la personálidad de una de las partes, tal acto -

que desde luego afect6 a uno de los litigantes, se decla que

era impugnable al través del juicio de Amparo Indirecto; mien 

tras que otro Tribunal Colegiad9 de la misma materia sostuv6-
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que no procedía el Amparo Indirecto, sino que el afectado de

berla esperar a que se dictara sentencia definitiva, pues po

dia suceder que ésta fuera favorable a sus ihtereses y por -

tanto aunque indebidamente se hubiera reconocido la personal.!, 

dad ésto, a la postre, no trascendi6 al resultado del fallo -

final, es decir según éste Último Tribunal Colegiado el reco• 

nocimiento de Personalidad no es un acto de imposible repara

ci6n que afecte las defensas del agraviado; tal•?s criterios -

originaron la contradicci6n que se denunc16 y fue la Tercera

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nac16n la que re-

solvi6 que el juicio de Amparo Indirecto es improcedente cua!!. 

do se impugna el acto por el cual la autoridad reconoce la -

personalidad de una de las partes, de tal manera que asl sur

gi6 la nueva jurisprudencia dictada por la Tercera Sala cuyo

rubro dice: 

"AMPARO INDIRECTO. RESULTA IMPROCEDE:NTE CONTRA LA RESOLUCION• 

CE; APE:LACI01' (JUE; DECIDE: LA EXCE:PCION DE: FALTA DE: PE:RSOflALI---

DAD 11 • (41) 

Por otro lado, la cuarta Sala sust~ntaba el criterio j~ 

risprudencial visible en las páginas 150 a 151 de la Quinta -

(41) Gaceta Número 38 de febrero 91. del Semanario Judicial de 
la federaci6n. pág. 11 



117 

Parte del Ap~ndice al Semanario Judicial de la Federaci6n de-

1917-1965, con los rubros siguientes: 

"PERSONALIDAD, Cl)NTRA LA RF.:SOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION

DE FALTA DE. PROCEDE AMPARO INDiltECTO"• 

En otra jurisprudencia la Cuarta Sala sustentaba el cr.!, 

terio siguiente: 

"PERSONALIDAD. CONTRA LOS ACUERDOS QUE; LA TIENEN POR ACREDIT.b_ 

DA, PROCEDE EL AMPARO INDIRE:CTO". "PERSONALIDAD. PROCEDE EN -

AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RE:SOLUCIONES QUE: TIENE: POR ACRED,1 

TADA LA". 

Ante los criterios contradictorios de la Tercera y Cuar. 

ta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, se denu.u 

ci6 la contradicci6n y as1 el Tribunal en Pleno en sesi6n ce

lebrada el veintid6s de enero de mil novecientos noventa y -

uno, dict6 la ejecutoria correspondiente en la que conslder6-

que deberla prevalecer el criterio de la Tercera Sala. Dada -

la importancia de la jurisprudencia, me permito transcribir -

a continuaci6n la parte .Considerativa de la misma: 

"CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Tribunal Pleno de la Suprema -

Corte de Justicia de la Naci6n es legalmente competente para

conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto

por el articulo 11 fracción Y.Ill de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial de la Federaci6n, toda vez que se trata de una denun 

cia de contradicci6n de tesis sustentadas entre dos Salas de

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. SEGUNDO,- Ante to

do, se estima necesario establecer si efectivamente exlste la 

contradicci6n denunciada. A).- De la copia certificada de la

ejecutoria pronunciada por la Cuarta Sala de es~e alto Tribu

nal de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos ochen

ta y nueve en el amparo directo número 6438/82, aparece lo s,!_ 

guiente: Por escrito presentado el diecinueve de julio de mil 

novecientos ochenta y dos ante el Tribunal Federal de Conci-

l iaci6n y Arbitraje, el secretario de Hacienda y Crédito P6-

blico, por conducto del Subprocurador Fiscal de la Federaci6n 

solicit6 autorizaci6n para dar por terminados los efectos del 

nombramiento que ostenta Armando Vallejos Robertos, como Ofi

cial Administrativo "11" de base, adscrito a la Dirccci6n Gen~ 

ral de Oficinas Federales de Hacienda y Comisiones en la Ofi

cina Federal de Hacienda en Mérida, Yucatfin. E:l demandado Ar

mando Vallejos Roberto al producir su contestaci6n opuso, en

tre otra, la excepc16n de falta de personalidad, la cual se -

hizo con,istir en el hecho de que el procurador Fiscal de la

Ft'"deraci6n carece de per'!JC'lnalidad pa[·a promover a nombre y r.2 

presentaci6n del secretario de Hacienda y Crédito P6bllco, ya 

que no la acredit6 conforme a lo dispuesto en el art!culo 134 

de la Ley Federal de los Trabaj~dores al Servicio del E:st~do. 
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Seguidos los trámites legales del caso, el citado tribunal -

dlct6 el laudo correspondiente el dla tres de mayo de mil no

vecientos ochenta y dos, el cual concluy6 con los sisuientes

puntos resolutivos: "PRIME:HO.- E:l titular actor prol>6 su ---

acci6n y el tra9ajudor demandado no acredit6 sus excepciones

y defensas, en consecuencia: "SEGUNDO.- E:s de autorizarse y -

se autor fra al secretario de Jiacien~'a y crédito Público a dar 

por terminados los efectos del nombramient" que ostenta Arman. 

do Vallejos nobertos como oficial Administrativo de base ads

crito a la Direcci6n General de Oficinas federalE'S de Hacien

da, en el que pu<liera obtener por ajustes presupu<>stales, re

tabulac!ones, nombramientos escalafonarios o por cualquier 

otro motivo durante la tramitaci6n de este procedimi~nto y 

hasta que se declare firme el presente laudo. 11 TEHCERO.- Not.!, 

f1quese personalmente ••• " Inconfor-me con tal resoluci6n, el -

demandado interpuso en su contrademanda de amparo directo de

la cual conoci6 la Cuarta Sala de la Supr·ema Corte de Justi-

cia de la Naci6n, la que, en sesi6n de veintisiete de febrero 

de mil nov ··cientos ochenta y nueve, resol vt6 por unanimidad -

de cinco votos de los señores ministros L6pez Contreras, 

Schimill Ord6ñez, Diaz Romero, Mart!nez Delgado y Suár-ez To-

rres, negar el amparo solicitado y, por mayoría de tres votos 

de los señores ministros Dldz Romero, Mart!nez Delgado y Suá

rez Torres, que se declare inope;ante el concepto de viola---
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ci6n relacionado con la excepción de falta de personalidad -

interpuesto por el demandado, contra los votos de los seílores 

ministros López Contreras y Schmill Ordóñez, quienes formula

ron voto particular al respecto. Fue ponente el ministro L6-

pez Contreras y elaboró el engrose el ministro Diaz Romero. -

Las consideraciones en que se sustentó el fallo antes citado, 

en la parte que ihteresa relativa al concepto de violación -

que hizo valer la parte quejosa respecto de la excepción de -

falta de personalidad que planteó, son del tenor siguiente: -

"QUINTO.- E;l concepto de violación que el quejoso formuló en

contra de la desestimación de la cuestión de falta de person~ 

lidad que plante6, es inoperante porque las resoluciones dic

tadas por las autoridades laborales en materia de personali-

dad deben impugnarse en amparo indirecto de acuerdo a lo dis

puesto en la fracci6n IV del articulo 114 de la Ley de Ampa-

ro; en tal virtud, el presente juicio de amparo directo no es 

la v1a id6nea para su reclamación. Se reiteran al respecto, -

las t sis jurisprudenciales n6meros ciento ~esenta y ocho, -

ciento sesenta y nueve y cienlo setenta, visibles en las págl 

nas ciento cincuenta y ciento cincuenta y uno, respectivamen

te. Quinta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Fe

deración publicado en el año de mil novecientos ochenta y ci!!. 

co, que establece lo siguiente' "PERSONl•LIDAD, CCNTRA LA RE:S.Q 

LUCIOtJ C;UE DESSCHA LA EXCErCION DE F'ALTA DE. PROCEDE E;L AMPA-
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"RO INDIRECTO, Si se estima que la resoluci6n de la Junta a -

través de la cual se desecha la excepci6n de falta de person.!!_ 

lidad opuesta, causa algún agravio, debe impugnarse, en su C.!!, 

so, en amparo indirecto ante un juez de Distrito que es la 

v!a precedente, atento a lo dispuesto en el articulo 107, --

fracc16n VII, de la constituci6n Federal, pues tal acto no es 

reparable en el laudo, si se toma en cuenta que las Junta no

pueden revocar sus propias determinaciones; de acuerdo con lo 

que establece el articulo 816 de la Ley Federal del Trabajo", 

"PERSONALIDAD, CONTRA LOS ACUERDOS QUE: LA TH:NEN POR ACREDIT~ 

DA, PllOCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Las resoluciones de la Jun-

tas de Conciliaci6n y Arbitraje, que tienen por acreditada la 

personalidad de los comparecientes como representantes de las 

partes, son actos que no pueden repararse en el laudo, por lo 

que deben impugnarse en amparo indirecto, de acuerdo con lo -

dispuesto en la fracci6n IV del articulo 114 de la Ley de Am

paro". "PERS•1NALIDAD, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS

RESOLUCIONES QUE TIENEN POR ACRP.DITADA LA. Las resoluciones -

en que la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje tiene por acredi

ta la personalidad de las comparecientes como representantes

de las partes, son actos que no pueden repararse en el laudo, 

y en est"'' condiciones deben impugnarse, no al promo•1erse el

juicio de amparo directo contra el propio laudo, sino median

te el amparo indirecto". El crl~erio cc·ntenido en las tesis -
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jurispruuenciales acabañas de transcribir se reitera por las

razones fundamentales que a continuaci6n se relacionan en for_ 

ma breve, advirtiéndose que el caso en examen se rige por la

Ley de Amparo anterior al quince de enero de mil novecientos

ochenta y ocho. En primer lugar, porque al establecer el art! 

culo 114 fracci6n IV de la Ley de Amparo, que el juicio de ga 

rant!as procede en contra de actos en un juicio que tengan 

sobre las per:::onas o las cosas una ejecuclón que sea de impo

sible reparaci6n 1 no cebe entenderse que la irreparabllidad -

sea flsica o material sobre las personas o las cosas, crite-

rio que reducir!a la aplicaci6n de la norma a casos ins6litos 

sino que debe interpretarse como "cumplimiento irreparable",

tal como lo ha establecido la tesis jurisprudencial veintiuno 

(Compllaci6n de mil novecientos ochenta y cinco, Octava Par-

te). En segundo lugar, porque cuando se decide dentro de un -

juicio sobre la personalidad de las partes, se dirime un pre

supuesto procesal que no puede recibir el trato común que me

rece la mayor parte de los actos procesales, en virtud de que 

cualquiera que sea la resolución quese dicte en aquélla, se -

causa de manera cierta e inmediata un perjuicio a una de las

partes1 mientras que en otros actos, como por ejemplo los --

acuerdos sobre apruebas, el perjuicio no se causa, ni se con2 

ce ·Sino hasta el laudo, esto es, trasciende hasta el resulta

do del fallo, como establece el artículo 107, fracci6n III, -
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inciso al, constitucional. En tercer lugar, y como corolario

de lo anterior, debe tenerse en cuenta que si el acuerdo o r~ 

soluci6n que decide sobre la personalidad de una de las par-

tes en el juicio es de cumplimiento irreparable, causando peL 

juicio desde luego, no puede obligarse al afectado a esperar

el laudo para, en su caso, acudir al amparo directo, porque -

se le coloca en el riesgo de indefens16n en lo que atañe a di 

cho presupuesto procesal. En efecto, si la contraparte del 

afectado con la resoluci6n incidental pierde la cuesti6n de -

fondo, s6lo planteará ésta en el amparo directo y no el aspe~ 

to sobre personalidad que, as! queda enterrado y sin esperan

za de ser planteado por el afectado, con ella si su contrapaL 

te gana el amparo sobre el fondo. Aunque existiendo otras ra

zones, éstas se consideran suficientes para reiterar el crit~ 

rio de las jurisprudencias y declarar inoperantes el concepto 

de violación nludido 11 • B) .- Ahora bien, de la copia fotostAti 

ca de la ejecutoria dictada por la Tercera Sala de este alto

Tribunal en la contradicci6n de tesis número 3/09 1 se despreu 

de lo siguiente: Mediante oficio número 9193 de fecha quince

de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, el presidente 

del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer CiL 

culto denunci6 la posible contradicci6n de tesis entre las -

sustentadas por dicho tribunal y el Segundo Tribunal Colegia

do de.la misma materia y circuito. El texto de dicho oficio -
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es el siguiente: "En scsi6n celebrada el nueve de junio del-

año en curso, este Tribunal, al resolver el toca llC-1438/87,

relativo al recurso de revisi6n interpuesto por la tercera -

perjudicada Instituto Mexicano Norteamericano, Asociaci6n Ci

vil, en el amparo indirecto promovido por Félix Besauri Suber. 

ble contra actos de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de -

Justicia y de otra autoridad del Distrito Federal, sostuvo la 

tesis contenida actualmente en el sistema de c6mputo del Po-

der Judicial Federal bajo el r-ubro: "PE:RSONALIDAD, M1PAqo IN

CIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCION CUE DECIDE LA'e:xce:e 

CION DE FALTA DE:. (INTERRUPCION DE LA 7ESIS DE JURISPRUDENCIA 

PUBLICADA CON EL NUMERO 208 ~N LA PAGINA 613, CUARTA PARTE, -

APENDICE 1917-1985) 11 • El juez Quinto de Distrito en Materia -

Civil del Primer Circuito Judicial, mediante oficio número 

6030 del dieciséis de noviembre del presente año, dirigido al 

toca citado, acompañ6 copia certificada de la ejecutoria pro

nunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil -

de este circuito, el diecisiete de octubre pasado, en el toca 

1117/88, r-elativo al recurso de revisión interpuesto por el -

apoderado de la quejosa Promotora Mezquital del Oro, soclcdad 

an6nima de capital variable, en el amparo que pr-omov16 contra 

actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de 

esta capital, de cuyo fallo se desprende la existencia de un

critedo diverso r-especto de una misma figura jur{dica, pues-
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de amparo de mil ochocientos sesenta y nueve el art!culo Be. -

qued6 redactado en los términos siguientes' "No es admisible

el recurso de umparo en negocios judidal••s". La Suprema Cor

te fue contrdria al mencionado articulo So. y en la Ley de Am 
paro de mil ochocientos ochenta y dos se suprimi6 esa prohih!. 

ci6n categ6rica a la procedencia del amparo judicial, sltua-

ci6n que se reiter6, en el aspecto ~ue se viene analizando, 

en el C6digo de Procedimientos Pederales de mil ochocientos -

noventa y siete. Bien conocido es que la Suprema Corte duran

te la presidencia de Don Ignacio L. Vallarta limit6 el amparo 

judicial civil al determinarse que la garant!a de la exacta -

aplicaci6n de la ley, contenida en el articulo 14 de la Cons

tltuci6n de mil ochocientos cincuenta y siete, no inclu!a a -

los juicios civiles. La discusi6n de tantos a~os sobre la 

procedencia o no del amparo judicial y si éste incluía los -

juicios civiles y las violaciones de carácter procedimental,

va a tener una importante preclsi6n en la obra que en mil no

vecientos siete publicaron los juristas I~idro Rojas y fran-

cisco Paxcual GarclR: (Se transcribe). Ce lo anterior se des

prende <¡U<? en lils reformds <¡Ue proponen lo$ citados juristas, 

se af !rmu que procede' el amparo contra resoluciones que ca u-

sen ejecutoria o que poi· su naturaleza puedan ser de inmedia

ta ejecuci6n; comprenden f.>Or una parte todas las resoluciones 

con que de hecho puedan violarse las ga:ant!~s lndividuilles -
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sible reparación o que afecten a personas extra~as a juicio,

éstas son las excepciones a la re~la general anterior y en 

las cuales pt"ocede el juicio de amparo indirecto. Para los 

efectos de la resolución de la controversia planteada en este 

asunto la expresión constitucional que nos es importante es -. 

la de los actos cuy" ejecución sea de imposible reparaciÓn",

la cual tiene una serie de importantes antecedentes. Bn octu

bre de mil ochocientos sesenta y ocho, Don Ignacio Mariscal,

ministro de Justicia de don Benito Juárez, presentó al Congr_!l 

so Federal un proyecto para una nueva ley reglamentaria de -

los art!culos 101 y 102 constitucionales, en la cual exist!a

un capitulo referente al "amparo en negocios judiciales". El

dictamen de las comisiones legislativas respectivas recogió -

esas ideas y en su articulo octavo fue claro en ordenar que 

el amparo sólo proced!a contra la sentencia definitiva que h.J!. 

biera causado ejecutoria. En la exposición de motivos de esas 

comisiones diáfanamente se exponla la razón de tal artlculo:

loo abusos verdaderilmente escudalosos que se ventan haclendo

del juicio de amparo, emple~ndose éste para combatir cual---

quier acuerdo o interlocutoria dictado en el juicio ordinario 

con lo que se estaba propiciando el desquiciamiento de la ad

ministración de justicia. Las discusiones para la nueva ley -

de amparo de mil ochocientos sesenta y nueve, fueron fuertes

y reñidas. E:l resultado final fue radical. En la nueva ley --
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impugnable en el amparo dit·ecto, en su caso, hasta dictarse -

sent~ncia definitiva; o, b) por el contrario, como una viola

ci6n procesal cometida dentro del juicio, cuyos efectos son -

de imposible repar<.ci6n, que admite ser C<'mbaticla sin b>ner -

que e~perar a la resoluci6n definitiva, mediante la interpo-

sici6n del juicio de amparo indirecto. Luego entonces, confi

gurándose en lo substancial la contradicci6n de tesis, proce

de a continuaci6n determinar por esta Tercera Sala el crite-

rio que deba prevalecer, con carácter de tesis de jurisprude!l 

cia. E:l presente conflicto involucra necesariamente el problJ:. 

ma relativo a la procedencia del juicio de amparo en teneral

cuando los actos reclamados provienen de tribunales judicia-

les, o sea, del llamado amparo judicial, cuyo enfoque habrá -

de concretarse a la materia civil. La Constltuci6n de 1917, -

desde el inicio de su vigencia, admiti6 con toda claridad el

amparo judicial en materia civil, incluso para las violacio-

nes procesales. As1, se superaba una vieja polémica, pero al

mismo tiempo se abr!a una nueva discusi6n. La Constltuci6n -

distingui6 entre: a) las violaciones a las leyes de procedi-

miento cuando se afecten las partes substénciales de él y de

manera que su infracci6n deje sin defensa al quejoso, esta -

es la regla y en la cual procede el amparo directo y, b) los

actos de la autoridad judicial fuera del juicio o después de

concluido, o ele actos en el ju~cio cuya ej.:cuci6n sea de imp2 
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constituye la fuente inmediata y directa de l~ ~ue ahora es -

materia de contradicci6n. Para todos los efectos legales, se

remi te el toca aludido en primer término, as! como copia cer

tificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revi--

si6n 304/BB, que es el primer negocio de los cinco que forman 

la tesis de jurisprudencia arriba citada, por la indisoluble

vinculaci6n que guardan entre s! 11 • La citada Tercera Sala, -

por unanimidad de cinco votos de los señores ministros Azuela 

Güitr6n, Carpizo Mac Gregor, Rocha D!az, Magafta Cárdenas y -

presidente Chapital Gutiérrez, resolvi6 que s! exist!a contr~ 

dicci6n de tesis entre los tribunales colegiados antes cita-

dos y declar6 que debe prevalecer la tesis sustentada por el

cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circui

to. Las consideraciones en que se sustenta dicha resoluci6n -

son del tenor literal siguiente: "CUARTO.- Como es claro y se 

desprende de los anteriores considerandos, en este caso s! 

existe materia para resolver la presente denuncia de contra-

dicci6n de tesis entre los tribunales colegiadas, respecto de 

un mismo problema juddico1 divergencla que se da en las con

sideraciones, razonamiento e interpretaciones normativas ver

tidas en tomo al desechamienlo de la excepci6n de falta de -

personalidad! a) La resoluci6n de segunda instancia que con-

firma como violaci6n al procedimiento, análoga a las conteni

das en el articulo 159 de la Ley de ,\mpara, y po1· tanto, s6lo 
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en cuanto el tribunal que actúa sostiene que la resoluci6n -

que decide la excepci6n de falta de personalidad es una viol~ 

ci6n procesal reclamable en amparo directo, el segundo aduce

que es reclamable en amparo indirecto o bi-instancial 1 motivo 

por el que, el veintiocho de noviembre anterior, se acord6 se 

hiciera la denuncia de contradicci6n de tesis sustentadas por 

ambos 6rganos jurisdiccionales, comisionándose para ese efec

to al presidente de este cuerpo colegiado. E:n cumplimiento 

del acuerdo de mérito y de crnformidad con el art!culo 197 de 

la Ley de Amparo, se denuncia la contradicci6n de tesis sus-

tentada entre este tribunal y el segundo del mismo ramo de 

este circuito al resolver, respectivamente, los amparos en r~ 

visi6n mencionados en párrafos precedentes, con el objeto de

que se determine cuál tesis debe prevalecer. Por otra parte,

como la diferencia esencial que se advierte entre dos crite-

rios mencionados radica en el distinto concepto de irreparabi 

lidad que se sostiene por ambos tribunales, es pertinente ha

cer notar a esa Superioridad que este tribunal, en la tesis -

de jurisprudencia número uno, también capturada en el sistema 

de cómputo de este Poder b3jo el rubro: "E:JECUCION IRREPARA -

BLE: (INE:RPRE:T/\CION DEL ARTICULO 107, F'R/\CCION III, rncrso B), 

CONSTITUCtONAL", establece las bases jur!dicas para la inter

pretación y aplicaci6n en materia de amparo del concepto que

nas ocupa, de donde resulta que.esta tesis de jurisprudencia-
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y, por la otra, se dejan fuera del caso de amparo todas aque

llas otras, que aunque puedan conducir a una violaci6n o dar

origen a una resoluci6n que la importa, de pronto no la cau-

san en el terreno de los hechos, por existir una mera posibi

lidad de violaci6n constitucional. El doce de noviembre de 

mil novecientos ocho, se refonn6 el articulo 102 de la Const.!, 

tuci6n para quedar redactado as!: "Todos los juicios de que -

habla el articulo anterior se seguirán a petici6n de la parte 

agraviada por medio de procedimientos y formas del orden Jur.!. 

dico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, 

que s6lo se ocupe de individuos particulares, limitándose a -

protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse

el proceso, sin hacer ninguna declaraci6n general respecto de 

la ley o acto que la motivare. Cuando la controversia se sus

cite con motivo de violact6n de garant1as individuales en --

asun~os judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse 

a los tribunales de la Federación después de pronunciada la -

sentencia que ponga fin al litigio y contra la cual no conce

da la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la revoca---

c i6n". Don Venus ti ano Carranza, en la el udad de Veracruz el -

veintiocho de septiembre de mil novecientos quince reform6 el 

articulo 102 constitucional y para lo cual hizo las siguien-

tes conzideraciones: "Que la edición que por decreto de diec.!, 

siete de octubre de mil novecientos ocho se hizo al articulo-



131 

102 de la Constltución Federal, para que el r~curso de amparo 

en materia civil no pueda proponerse sino después de pronun-

ciada la sentencia que ponga fin al litigio y contra la cual

no cr.nceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la r~ 

vocación, tuvo expresamente por objeto, según se dijo de una

manera clara y terminante en la exposición de la iniciativa -

del Ejecutivo del primero de mayo del mismo afio antes citado, 

poner coto al "abuso" que del recurso de amparo se habla he-

cho en los negocios judiciales del orden civil, produciendo -

los efectos de enervar y dilatar la acción de los tribunales

civiles, menoscabar la responsabilidad de la justicia del or

den común y aún desalentar a los encargados de minlstrarla 1 -

y lo asentaron las comisiones dictaminadoras en la cámara de

Diputados en su dictamen del veintidós de mayo del repetido -

afio, en el que la reforma constitucional indicada.por el Eje

cutivo, venia a poner coto a un mal que era creciente y tras

cendental, tomando un término medio entre la opinión que ve -

en el amparo el medio para toda clase de deficiencias en la -

administración de justicia, y aquella que, por el contrario -

considera que el amparo en Juicios civiles es perturbador de

la administración de justtcia, lnvasor d~ la soberan1~ de los 

estados y recursos peligrosos que, fund.5ndnse en una garantía 

de imposible realización como ~n la aplicación exacta de la -

ley en materia c!vil, trae en r~alldad más males que bienes.-
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Que una experiencia de varios anos, constm1le en mDltlples -

ejecutN·las de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 1 vi

no a demostra~ que las restricciones paru la promoción del a~ 

puro en mateda el vil 1 eran notorJ.<1mente inadecuadas y 1 por -

lo tanto, lnef lcaces para corregir los males que senalaban el 

Ejecutivo y las comision"s dictaminadoras¡ pon.¡ue aparte de -

que dej6 en pie la debatida cuesti6n, contradictod<1mente re

sulta por la Suprema Corte, respecto de la pt·ocedencia del ª!!l. 

paro por inexacta apllcaci6n de la ley en materia clvll 1 loz

mismos términos de la edici6n permitieron a la malicia de los 

litigantes y a la diversidad de criterios en la Corte, dar a

las expresiones 11 sent"!ncias que pongan fin al litigio y con-

tra le cual no concede la ley nlng6n recurzo, cuyo efecto pue 

da ser la revocaci6n 11
1 una amplitud que dio como pavcroso re

sultado que se amparara contra autos, providencias y aun sim

ples actos negativos y disposiciones de mero trámite, dándose 

entrada al juicio de amparo, aunque constara en los autos que 

no se hablan interpuesto los recursos comunes para la revoca

ci6n, Que, adem~s esto, con la adic16n de que se trata, po--

niendo restricciones para la promoci6n del amparo en julclos

civiles, se dejaron intencionalm~nte sin correctivo lnmedia-

to, los violaciones de otras garantlas distintas de la terce

ra que otorga el artículo 14 constitucional, cuya resoluci6n

se aplazaba indefinidamente, y en muchos casos de un modo ---



133 

irreparable hasta que se pronunciase la sentencia defillitiva 

y se agotasen todos los recursos comunes. Que el aplazamiento 

del recurso de amparo en materia civil por vio1Dci6n de gara.!! 

tías diversas de la exacta aplicaci6n de la ley, se convirtió 

en un poder medio de opresi6n, de la autoriddd judicial, pudo 

impunemente cometer toda clase de atentados contra la propie

dad, los derechos de las personas y de las familias. Que olro 

de los males que produjo la adic16n del articulo 102 fue el -

de que con frecuencia se siguieron juicios de rebeldía en los 

que el emplazamiento vicioso o deficiente, daba por resultado 

que se pronunciasen sentencias sin que los demandados pudie-

ran defenderse, ejecut&ndose aquélla en sus bienes de una ma

nera irremediable, supuesto que siempre se alegaba que el am

paro no procedía por no haberse interpuesto en tiempo hAbil -

los recursos comunes. Que para remediar los males antes ex--

puestos, es necesario restituir el artículo 10.> constltuclo-

nal a ~u primera forma, conservando integro el pensamiento -

del legislador que quiso hacer del amparo un recurso extraor

dinario, a reserva de que una ley especial inspirada en un al 

to sentimiento de justicia y con amplio criterio cientifico,

señale los limites del amparo en materia civil, y las condi-

ciones que deben regular su interposición, de manera a la vez 

que proteja todos los derechos, reprimiP.ndo las arbitrariE?da

des del poder, ponga coto a l~s.maliciosas promocion~s de los 
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litigantes". Con motivo de esta reforma de Carranza, el artí

culo 102 de la Constituci6n regres6 a la rP.dacc16n que le ha

bía dado el Constituyente de mil ochocientos cincuenta y sie

te. Sin embargo, las anteriores consideraciones de Carranza -

son estraordinariamente importantes para comprender el artíc~ 

lo 107 de su proyecto de Constitución y el correspondiente a¡ 

t!culo que aprob6 el Constl tuyenh· mexlcono de este sl glo. C.!!, 

rranza estaba en contra de los extremos por un lado, el que -

sostenía que el omparo en materia civil s6lo procedía contra

la sentencia que pone fin al litigio y contra la cual la ley

no conceda nin<;Ún recurso cuyo efecto ¡iu"d" :;c·r la revocaci6n 

y por el otro lado, el que sostenía que el amparo en materia

civil procedía incluso contra autos, providencias y disposi-

ciones de mero trámite, Carranza mostr6 su preocupación de -

que las restricciones a la procedencia del amparo en materia

civil, dejaba sin corrección inmediata, las violaciones en -

otras garantías distintas de la tercera que consignaba el ar

ticulo 14 constituiocional con el efecto de que la resoluci6n 

se aplazaba indefJnidamente hasla que se dictara la sentencia 

definitiva ya no era posible porque la v1olec16n de la garan

tía se hab!a realizado de modo irreparable contra la propie-

ded, los derechos de las personas y las familias. Asimismo, -

Carranza expresó quP. una ley debería señalar los llmi tes y -

las condiciones de la procedencia del amparo en materia civil 
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pero realmente ello lo realiz6 en su proyecto del articulo --

107 constitucional. En el p&rrafo correspondiente de su mens.!!_ 

je al instalarse el Congreso Constituyente, manif est6! el pu~ 

blo mexicano est& ya tan acostumbrado al amparo en los jui--

cios civiles, para librarse de las atribuciones de los jue--

ces, que el go~ierno de mi cargo ha cre1do que seria no s6lo

injusto, sino impolitico, privarlo ahora de tal recurso, est! 

mando que bastará limitarlo únicamente a los casos de verdad~ 

ra y positiva necesidad, dándole un proce<;lmiento fácil y ex

pedito paro que sea efectivo, como se servirá ver la Cámara -

en las bases que se proponen para su ¡;-eglamentaci6n". Como es 

muy conocido, la fracci6n IX del proyecto del articulo 107 

constitucional, hoy fraccl6n III, inciso b), señal6 que el ª.!!! 

paro se pedirá ante Juez de Distrito, cuando se trate de ac-

tos de autoridad distinta de la judicial, o actos de 6sta ej~ 

cutados fuera de juicio o despu~s de concluido, o de actos en 

el juicio cuya ejecuci6n sea de imposible reparaci6n o que 

afecten a personas extrañas al juicio. Para los efectos de e.l!_ 

ta ccntradicc16n de tesis, s61o nos es importante conocer --

cu&l es el sentido de la expresl6n "actos cuya ejecucl6n sea

de imposible reparaci6n" y de 1·1 cual sus antecedentes son la 

teor1a de Rojas y Garcia y los considerandos de Carranza, que 

se han cttado en párrafos anteriores. Esta conclusl6n ya la -

han anotado los magistrados Leonel Castillo GonzfJlez y Mauro-
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Miguel Reyes zapata. La Tercera Sala de la Supre~a Corte de -

Justlcia estableci6 en mil novecientos veintinueve una inter

pretaci6n, que lleg6 a formar jurisprudencia, sobre qué de--

bla entenderse por actos cuya ejecuci6n sea de imposible rep.!!, 

raci6n. Asent6 que el acto reclamado debe tener una ejecuci6n 

materiall sobre la persona o sobre las cosas y cuya repara--

ci6n sea imposible. As!, el presidente de la Tercera Sala mi

nistro Francisco D1az Lombardo en el infn~me a la Suprema Co.r: 

te en el aílo de mil novecientrs veintinueve manifest6• (se -

transcribe). Sin embargo, la interpretación anterior no supe

r6 las dudas que de tal expresi6n se venían teniendo y conti

nu6 la polémica sobre ella, incluso sus creat'ores le fueron 

estableciendo excepciones y matizando el principio general. -

La Ley de Amparo, publicada el treinta de dlciembre de mil n_2 

vecientos treinta y cinco, recogi6 la tesis jurisprudencial -

en la fracci6n IV de su articulo 114 contra actos en el jui-

cio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecuci6n -

que sea de imposible repardci6n". Como es fácil constatar, -

esa fracci6n va m~s allá del texto constitucional, ya que és

te no contiene la idea o slgnif icado material o flsico que la 

fracción le atribuye al concepto ejecución contenido en el ar, 

t!culo constitucional. En mil novecientos cuarente y uno cam

bi6 la jurisprudencia basándose en que la fracci6n IV éel ar

ticulo 114 de la ley es antico"stitucional y en que la expre-
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si6n actos cuya ejecuci6n sea de imposible reparac16n, se re

fiere a actos cuya violac!6n pueda o no ser reparada en la -

sen•;encia que pone fin al juicio en esta forma, lo repa1·able

en la sentencia har~ procedente el amparo directo y todo lo -

no reparable har~ procedente el amporo indirecto. Don Hl lario 

Medina en el Informe a la Suprema Corte en el aílo de mil nov~ 

cientos cuarenta y uno explica las bases de la nueva jurispr~ 

dencia estoblecida por la Tercera Sala• <áe transcrlhel. Im-

portante es resaltar el Último p~rrafo transcrito: los puntos 

de vista que son la estructura de la tesis jurisprudencial, -

se adoptaron después de algunas vacilaciones. A~imismo, lmpo_!: 

tante es la op1ni6n de quien fuera distinguido ministro de la 

Tercera Sala don Mariano Azuela hijo, y quien en mil noveclen 

tos sesenta y ocho escrlb16! (Se transcribe). Con todos los-

antecedentes y elementos mencionados, procedamos a interpre-

tar los art!culos constitucionales ·y de la ley que permltlrAn 

llegar a una ccnclusi6n en esta contradicci6n de tests. QIJitl

TO. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, ha 

establecido el criterio jurisprudenclal respecto a la proce-

dencia del amparo indirecto, cuando se reclama una resoluci6n 

que desecha la excepción de falta de personalidad, cuyo con-

tenido, se public6 con el número doscientos ocho, página sel.:!_ 

cientos trece, Cuar·ta Parte. Tercera Sala, del Apéndice al 5,!! 

manarle Judicial de la Federaci9n 1917-1985, y que es como sJ:. 
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gue: "Pf.RSONALIDAD, Ar•pl\RO CONTRA LA RES'lJ,UCIOll qui:: JJF:SEl'.:HA -

LA E:XCEPCI•JN DE FALTA DE. La interlocutor! a de segunda instan_ 

cia que desecha la excepci6n de falta de personalidad en el -

actor-, opuesta por la parte demandilda, no puede ser reparada

en la sentencia definitiva, por ser imposible al tribunal de

alzada volver- sobre su propia determinaci6n, y por lo mismo -

el amparo indirecto es procedente contra dicha interlocuto--

ria, por quedar el caso comprendido en la ·rracci6n IX del ar

ticulo 107 constitucional. Quinta Epoca: Tomo LXXII, ~g. 

5818. Gar-za CantG Cruz de la. Tomo LXXII, pág. 7496. Guzmán -

Arnulfo de. Tomo LXXIII, pág. 5260. Rocha viuda de Peña Carl,2 

ta. Tomo LXXIII, pág. 5707. Rivera Pérez Campos José y coagr_! 

vlados. Tomo LXXIII, pág. 7031. Muñnz Josefina". Sin embargo

esta Sala, c~n las facultades que le confiere el articulo 26, 

fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la fed~ 

raci6n, se permite disentir en esa jurisprud~ncia la cual se

apoy6 según se advierte de las cinco ejecutl'l:·las que la inte

gran, en que el desechamiento de la excepci6n de falta de per 

sonalidad: a) no es un acto reparable en la sentencia que pn,u 

ga fin ·al juicio, ya que no se ocupará del mismo¡ b) no está

comprendlda esa violacl6n en los casos a que ~e refiere el a~ 

ticulo 159 de la Ley de Amparo¡ c) no hay razón para seguir -

un juicio que a la postre resultada inválido por falta de r~ 

presentación del actor, causando perjuicios al quejoso al ---
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obligai:-lo a de!endei:-se en ese juicio y d) la purte demandada

sufrir!a daHos moi:-ales que no quedarlan comprendidos en el P! 

go de costas. &sta Sala no comparte ese criterio, en raz6n de 

que, en lo referente a los inclsos a) y el, considera que los 

actos procesales tienen una ejecuc16n de imposible reparaci6n 

sólo si sus consecuencias son susceptibles de afectar alguna

de las garantlas indivldualez que tutela li! Constitución Fed~ 

ral, y que si se espera para su reparación hasta la sentencia 

dictada en el arnp¡¡ro directo, ello seda imposible por la --

inexistencia de la matei:-1a, porque ya no habria nada que rep! 

rar, porque las violaciones ya se habrlan i:-ealizado en !orma

irreparable; situación que no ocurre trat6ndose de la resolu

ción que se pronuncie respecto a la excepción de falta de pe~ 

sonalidad, porque sólo produce efectos intraprocesales. Por -

lo que coi:-responde a lo pi:-ecisado en el inciso b), si bien es 

cierto que la decisión en segunda instdncia de la excepción -

de falta de personalidad no apar~ce en el articulo. 159 de la

Ley de Amparo entre los casos que enumera, tambi~n lo es que

el articulo 107 constitucional, objeto de la regl111nentación -

a que se contrae la aludida ley reglamentaria, contempla sólo 

dos requisitos para la procedencia del juicio de amparo dire,s 

to por violaciones cometidas en la secuela del procedimiento, 

consistentes en que se afecten las defensas del quejoso y que 

tal afectación zea trascendentaL al resultado del fallo¡ as!, 
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el mencionado artículo 159 es enunciativo y permite en su --

fracci6n XI otros casos, sle1npre y cuando satisfagan los re-

quisitos constitucionales y legales. Finalmente, en reluct6n

con el inciso dl, el ser demandado no constituye un dano mo-

ral, ni menoscaba el prestigio de aquél. Conforme a la regla

de procedencia del juicio de amparo indirecto reglamentada -

en el artículo 107, fracci6n III 1 inciso bl, de la Constttu-

ci6n Política de los Estados Unidos Mexica·nns, en relac16n -

con el articulo 114, fracci6n IV 1 de la Ley de Amparo, es im

procedente que éste se promueva contra la interlocutoria que

decida la excepci6n de falta de personalidad, porque no cons

tituye un acto de ejecuc16n irreparable al poder o no trasceu 

der el resultado final del fallo. En este aspecto reflexione

mos algo m&s. Es claro que: a) la Constituci6n y la Ley de"!!! 

paro no establecen que el amparo proceda contra todas las vi,g 

laciones que se puedan dar en el procedimiento juc'icial ¡ b) -

Por el contrario, le Constituci6n en el artículo 107, frac--

ci6n III 1 inciso a) sena1a que para que proceda el amparó por 

violaciones en el procedimiento, (.stas deben afactar a "las -

defensas del quejoso, trascendiendo al resultado". lA cu&l -

resultado se r·~fiere la Consti tuci6n7 1 al resulta do de la se!l. 

tencta, La Ley de Amparo con las mismas palabras repite esta

orden constitucional en su articulo 158¡ el la propia Cnnsti

tucl6n seílala a la anterior reg~a general, las excepciones: -
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contra actos en julcio cuya ejt?cuci6n sea de Jrnposibl'! repar!!_ 

cJ6n, fuera de juicio o después de concluido, una vez agota-

dos los recursos que en su caso procedan y contra actos que -

afecten a persona~ extrañas al juicio. Asl, para las violacJ2 

nes en el procedimiento hay una regla general establecida en

el articulo 107 1 fracci6n III 1 a), de la Constituci6n y 158 -

de la Ley de Amparo y en esos ca.sos procede el amparo dlrec-

to, y una serle de excep•ciones que señala ·la propia constl tu

ci6n en el art kulo 1CJ 7, fracci6n III, bl y c l, y que precisa 

el artículo 114, fracciones III, IV y V rJe la Ley de Amparo, 

procediendo en estos casos el amparo indirecto. Respecto a e,:¡, 

tas excepciones, en esta contrndiccl6n de tesis Jo import.ante 

es delimitar el sentido de la frase "contra actos en juicio -

cuya ejecucl6n sea de imposible repar<lci6n ••• "• Para el lo nos 

debemos auxiliar de lo:; siguientes elementos: a) de la expos.!, 

ci6n de motivos de Carranza para reformar el artículo 102 --

constitucional; es claro que en sus expresionf!s: "cuya resol.!:! 

cJ6n se aplazaba indeflniclamente y en muchos casos de un modo 

irreparable'' y "ejecuttind<.lf·C aquéllas en sus bi~nE"·S de unu m,2_ 

nera irremediable", se encuentra <>l antecedente de esta expr~ 

sl6n constitucional que por primera vez apareci6 en el proye~ 

to de Constlluci6n de Carranza; b) a su vez, todo parece ind.!, 

car que Carranza se inspir6 en la tesl s de Rojas y Garcla que 

se refirif'!ron u "inmediata ejecu.ciÓn" respecto de las garan--
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t!as individuales. E:s decir, tanto en la tesis Rojas y Gar--

c!a, como en la de Carranza, lo que está manifiesto es su --

preocupaci6n de proteger las garantías individuales respecto

ª actos procesales que las violaron y cuya ejecuci6n har!a i.!!! 

posible la repar.>ci6n de ellns en la sentencia del amparo di

recto, o sea, son violaciones que deben ser reparadas de inm~ 

diato, porque si se espera hasta la sentencia del amparo di-

recto la reparaci6n será imposible, irreparable, con lo cual

se violentarla la estructura del amparo, ya que el mismo no -

protegerla las garant!as individuales en estas situaciones. -

De aqu! el justo medio que Cat-ram:a persigui6 respecto al am

paro judicial, y que manifest6 en el párrafo transcrito de su 

mensaje inaugural en diciembre de mil novecientos diecisf,is¡

desde luego s! a la procedencia del amp~ro en los juicios ci

viles, pero s6lo en los casos de verdadera y positiva necesi

dad. E:l Cuarto Tribunal Colegiado de referencia c•e acuerdo -

con las facultades que le señale el articulo 60. transitorlo

de las reformas a la Ley de Amparo que entraron en vigor el -

quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, "?stableci6 

jurisprudencia contrarian~o la jurisprudencia de la Tercera -

Sala de esta Supr<ema Corte conformada en mil novecientos vei.!!. 

tinueve y mil novecientos cuarenta y uno, con lo cual ha dado 

una nueva interpretaci6n a la frase "cuya ejecuci6n sea de i!!l 

posible reparacl6n". E:n este especifico punto estamos de ----
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acuerdo con f'..'l nienclonado Tribunal Colcgiddo al nost~nc:r que~ 

"En la legisl<'ci6n constitucional y secundaria que rige ac--

tualmi.:nte la procedencia del juicio de arnparo contra actos de 

los tribunales judiciales, administrativos o rlel trabajo, la

correcta interpretaci6n del articulo 107 1 fracci6n rrr, inci

so b), de la Carta Magna, nos ccn<1uce a determinar que, los -

actor procesales tienen una ejecuci6n de imposible repara---

ci6n, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inme-

diatament.~ alguno de los llamados derechos fundamentales del

hombre o del gobernado, que tutela la Constituci6n por medio

de las garantías individuales, como la vida, la integridad -

personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la pr.2 

piedad, etc., porque esa afectaci6n o sus efectos no se des-

truyen fácticamente con el solo hecho de que quien lo sufre -

obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pr<!tensiones 

en el juicio. Los actos de ejecuci6n reparable no tocan por -

s! tales valores, sino que producen la posibil~dad de que --

el lo pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medi

da en que influyan para que el fallo sea adverso a los inter.ll, 

ses del agraviado. 81 prototipo de los primeros está en la i.!l 

fracci6n de los derechos sust.1ntivos, en rui6n de que éstos -

constituyen especies de los que la ley fundamental reserva al 

gobernado como génerol. El supw?sto de los segundos, se actu.2_ 

liza esencialmente respecto de los denominados derechos adje-
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tivos o pi:-ocesales, que s6lo pi:-oducen efectos de cai:-áctei:- --

foi:-mal o inti:-api:-ocesal e inciden en las posiciones que van -

foi:-1nando las pai:-tes denti:-o del pi:-ocedimiento, con vista a ob

tener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este oJ2 

jetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen 

en la i:-ealidad de los hechos, sin haber originado af•>ctaci6n

alguna a los derec:l1os fundament·3les del 0obei:-nado y sin dejai:

ninguna huella en su efera jurldica. Cl divei:-so concepto de -

irreparabllidad que se ha llegado a sostener, que se hace CO!.). 

sistfr en la imposibilidad jur!dica de r¡ue la viol'>ci6n pi:-oc~ 

sal de que se trata pueda ser analizada nuevamente al dictar

la sentencia definitiva, no se considei:-6 admisible, dado que

contrai:-la la sistem~tica legal del juicio de garantlas, en 

cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se 

llegada a sostener que todos los actos del procedimiento son 

reclamables en el ampai:-o indirecto, ya que los principios pr_2 

cesales de preclusi6n y firmeza de las resoluciones judicia-

les impiden que las actuaciones que causen estado pueden rev,!. 

sarse nuevamente en una actui';lción posterior, y esta apertura

ª la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna 

con el sistema constitucional que tiende ~ delimitarlo p'>ra -

determinados momentos solamente¡ .:idem~s de que la aceptaci6n

del criterio indicado, traerla también cómo consecuencia que

hc:tsta las violaciones proce~alé~ que únic;1mente debr-n impug--



145 

narn.- en el amparo directo fueran reclamadas i>n "l lndlr..,cto

a eleccl6n del agraviado aunque no fueran suscnptlblns de 

afectar inmediatamente la:; garant!as intlividualcn, lo que 

eviclenlemente no es acorde con la sl1>tE·mlif.lca del juicio con.::, 

titucional; y por Último, desviarla la tut<'la del ampar<J ha-

cía elementos diferentes de los que constituyen su cometldo,

contrariando sus fines y su naturaleca, al ensanchar lntlebld!!_ 

mente su extensión. A guisa de ejemplos de los acton pr0<:esa

les c¡ue tienen una ej<>cuci6n de imponible rcpar<1cJ6n, vale la 

pena citar el embargo, la lmpoolcl6n de multas, el decrc-to de 

alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto 

que ordendra la intercepci6n de la correspondencia de una de

las pa1·tes en las oficinas de correos, <>l qu<? conmin'"" ;¡ una 

parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, 

etc, pues en los primeros tres casos, se pueden afectar l~s-

propledaces y posesiones, en el cuarto la libertad personal,

en el quinte el derecho a la lnvinlabilldad de la correspon-

dencla, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo -

la de tránsito y ninguna de estas afectacion<?s se pocirlan re

pat'<>r en una actuac!6n posterior en juicio, ya que, verblgca

cla, en el cuco del emhJ:rl']O «>l d11r~ch(1 ul IJOce, U:!O y disfru

te ele los bienes sec-uestradon, de que ,;e priva por el t1"mro

que se prolongue la medida, no se restll uye median L.,. el ciict!!, 

do de una sentencia definitiva, favorable, aunque se cancele-
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el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y di"pcnibi-

lidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede

restituir con el procedimientc•; la libertad person¡¡J tampoco; 

la ccrresponuencia interceptada ya no poclrá vol ver a su seer~ 

to, etc., y en todos estos supuestos, la posible violocl6n de 

garantlas indlviduales subsistirlan irremediahlemdn~e en unos 

y en otros se harla cesar hacia el futuro 6nicamente hasta -

que se omitiera la sentencia definitiva". ·sE:XTO. Como ya se -

asent6, no todos los actos de los tribunales son susceptibles 

de ser reclamables en el juicio de ampare, sino que hay actos 

atacables en amparo directo, otros en amparo indirecto y alg.!:! 

nos que no lo son en ninguno de e1los. Ayuda a clarificar y -

apoyar la tesis que venimos sosteniendo el examen de las re-

glas complementarlas de impugnacl.6n que se contienen en la -

Ley de Ampaco, eh sus art1culos 158 y 159 y 161, a fin de de

terminar si la negativa a la excepci6n <'el desechamiento de -

la personalidad debe regirse por la regla g·,ne-r'11 antes enun

ciada, o si por el contrario, se encuadra en el caso de exce,e 

ci6n a que se refier la fracci6n IV del articulo 114 de este

ordenamien~o. E:l articulo 158 de la Ley de Amparo es claro al 

ordenar que procede el juicio de amparo directo contra sente!!. 

cias definitivas o laudos y resnluciones que pongan fin al -

juicio, dictados por tribunales judiciales, administrntivos o 

del trabajo, respecto de los cuales no pro(:ede nlns;ún r~curso 

ordinario o por el que puedan ser motJl f leudes o revocrtdor;, ya 
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sea que la violaci6n se cometa en ellos, o que, cometida du-

rante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso --

trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de g.2. 

rant!as cometidas en las propias sentencias, laudos o resolu

ciones indicadas", La regla general del articulo 158 respecto 

a las violaciones al procedimiento se precisa con el encabez,!!_ 

do del articulo 159 y las diez fracciones ~ue enuncian en fer, 

ma ejemplific:atlva, "Articulo 159, En los· juicios seguidos ª!!. 

te tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se con

siderar~n violadas las leyes del procedimiento y que se afec

ten las defensas del quejoso• r. ax ••• ¡" y la 6ltima frac--

c16n, la XI dice: En los demás casos aná legos a los de las -

fracciones que preceden a juicio de la Suprema Corte de Just.!, 

eta o de los Tribunales Colegiados de Circuito según corres-

ponda", Articulo 161. Las violaciones a las leyes del procedl 

miento a que se refieren los dos articules anteriores s6lo P2 

drán reclamarse en la v!a de amparo al promoverse la demanda

contra la sentencia deflniti va, laudo o resol uci6n que ponga

f ln al juicio. En los juicios civll~s el agraviado se sujeta

rá a las siguientes reglas: I. Deberá impugnar la violaci6n -

en 1?l curso mismo del procedirnil'?nto m-:!dlante el r~curso ordi

nario y c!entro del t"rinlno qu-. la ley respectiva seílale. rr.
Si la l'?y no concede el recurso ordinario a que se refiere la 

fracci6n anl erlor si, concedlén?olo, el recurso fuere desech.!!, 
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do o dccltu·ado improceden':e, i1e!·1cr~ invocar lo violacl6n como 

agravio en la segunda inst~ncla, si se cometi6 en ta primera. 

Estos requisitos no serAn exigibles en amparos contra actos -

que afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promo

vidos contra sentencias dictadas en controversia sobre acci,2 

nes del estado civil o que afecten el orden y la estabilidad

de la familia". Debe examinarse si la violacibn al procedi--

miento que se arguye en la especie se encuentra especlficame.!l 

te mencionada en alguna de las fracciones I a X del articulo-

159 de la Ley de Amparo, o si se trata de un caso anAl090 a -

los que en ellas se contemplan en los términos de la fracci6n 

XI del propio precepto. La correcta interpretaci6n del prece,e 

to transcrito debe hacerse a la luz del articulo 107 constit.!:! 

cional y en relaci6n con el articulo 158 de su ley regtament_! 

ria, ya mencionados anteriormente. En efecto, hay que tener -

presente que la regla general para la procedencia del amparo

directo tratAndose de violaciones a las leyes del procedimien 

to, consiste en que las mismas son impugnables si se cometie

ron durante la secuela del mismo, siempre que afecten a las 

defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. -

Por eso, cuando en una demanda de garant1as se reclarna una -

violaci6n procesal, los Tribunales Colegiados deben examinar

si se cumplen los requisitos previstos en la regla general -

apuntada, y si se cumplen talP.s. requisitos, el amparo directo 
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debe considerarse procedente en principio, para hacer valer -

dicha violacibn procesal. Ahora bien, el articulo 159 de la -

Ley de Amparo hace una enumeraci6n enunciativa, casi podrla -

decirse ejemplificativa, de diversos casos en los que se con

sidera que se violan las leyes del procedimiento y que se --

afectan las defensas del quejoso. Pero tanto por lo que diSP,2. 

ne la fracci6n XI del articulo 159, como por el texto y el 

sentido del articulo 107 constitucional y del articulo 158 

de la propia Ley de Amparo, no puede interpretarse limitatiV!, 

mente el referido articulo 159, sosteniendo que s6lo en esos

casos se dan los supuestos de procedencia del amparo directo, 

por lo que se refiere a las violaciones procesales, sino que

debe concluirse que en todos aquellos casos semejantes, por -

su gravedad y por sus consecuencias, a los alli mencionadoa,

procede hacer valer el amparo directo para combatir la v1ola

ci6n, con tal de que siempre se cumpla la regla general, lo -

que debe calificarse por la propia Suprema Corte de Justicia

de la Nac16n o de los Tribunales Colegiados de Circuito, en -

su caso, atendiendo a las actuaciones procesales y a sus efes_ 

tos, según aparezca en autos. ~n este orden de ideas, si bien 

es cierto que en las fracciones I a X del articulo 159 multi

rreferido, no se hace referencia al caso en ~ue indebidamente 

se desecha la excepci6n de falta de personalidad por parte -

del demandado, por su especial entidad y por los efectos que-
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conlleva, resulta ser una violaci6n substancial al procedi--

miento análogo a las en dicho precepto enumeradas, especial-

mente a la consignada en la fracci6n IX, que pueda afectar -

las defensas de la parte agraviada, trascendiendo al resulta

do del fallo, pues la afectaci6n que sufre o que puede llegar 

a sufrir el quejoso es la misma. Esto es, porque ciertamente, 

este tipo de violaciones s6lo puede repercutir cuando el juz

gador lo toma en cuenta al resolver y por tanto, no es sino -

hasta la definitiva va cuando se estaria en condiciones de -

precisar si el desechamiento de la excepci6n de falta de per

sonalidad por parte de la demandada afecta o no las defensas

del quejoso, ya que es entonces cuando se está en posibilidad 

de precisar si la v1olaci6n procesal causa un perjuicio real

y efectivo al quejoso por trascender al resultado del fallo.

Luego entonces, sus efectos o consecuencias son simplemente -

procesales, mientras la sentencia definitiva no se dicte con

apoyo en esas razones. Podrá existir la posibilidad de que el 

fallo sea desfavorable al quejoso, pero tal posibilidad no 

basta para conferir un interés jur!dico al mismo para acudir

de inmediato al juicio de amparo indirecto. Además, también -

es cierto que la posible v1olaci6n no llegue a concretizarse, 

pues la resoluci6n puede ser favorable al agraviado pese al -

desechamiento de la excepci6n de falta de personalidad que él 

estim6 ilegal, y en este caso, la violacl6n procesal no tras-
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cenderla al fallo y no habria conculcaci6n de sus derechos -

substanciales o fundamentales. No impide llegar a esta concl_!! 

si6n la circunstancia de que, en la sentencia, el juez natu-

ral ya no se haga cargo del proveido que tuvo el desechamien

to de la excepci6n de falta de personalidad de la parte dema.!). 

dada, como se sostiene por el Cuarto Tribunal Colegiado en M~ 

teria Civil del Primer Circuito, para pensar que se trata de

un acto cuyos efectos sean de imposible reparaci6n conforme -

al articulo 107 constitucional, fracci6n III, b), y a la fras_ 

ci6n IV del articulo 114 de la ley de la materia. Si bien es

cierto que tal supuesto, como excepci6n a la reglamentaci6n -

general, debe ser analizada en cada caso concreto, es decir,

en relaci6n a la irreparabilidad que puede llegar a t~ner la

garantia individual violada, es válido no obstante, enunciar

como principio general, el que la afectaci6n del acto produc.!:, 

do dentro del procedimiento judicial trascienda a los dere--

chos fundamentales o garbnt!a individuales del quejoso y no -

solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para 

de ah! determinar la ejecuci6n de imposible reparaci6n que se 

refiere en citado articulo 114. Luego entonces, no basta que

un determinado proveido y la posible violaci6n que en él se -

cometa en juicio ya no sean materia de la sentencia que en d.!:. 

cho procedimiento se dicte, sino que es necesario adem&s que

tal cuestión afecte inmediatame~te o directamente las garan--
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t!as individuales que la ley supremu tutela en favor del que

joso, para que sea susceptible de impugnaci6n mediante el ju! 

cio de amparo indirecto. Mientras los actos dictados en el -

procedimiento judicial no produzcan una afectaci6n tal, sino

que s6lo entrañan una mera posibilidad de hacerlo al resolver 

la controversia (en la medida en que influyan para que el fa

llo sea adverso a los intereses del agraviado), se estará en

presencia de una afectacJ6n a der-echos adj~ti vos, que s6lo -

producen por regla general efectos de carácter formal o intra 

procesal. En tales condiciones como en la especie no se apre

cia que por las circunstancias del caso exista una conculca-

ci6n inmediata de garant!as individuales, sino que por el con 

trario, según qued6 expresado con antelaci6n, aquélla s6lo -

podrá actualizarse al dictarse sentencia en el juicio respec

tivo ( de resultar desfavorable al quejoso), es de concluirse 

que no estamos en presencia de un perjuicio irreparable, tan

to porque el desechamiento de la excepci6n de falta de perso

nalidad por parte de la contrapar-te del quejoso no implica iU 

defectiblemente que la sentencia definitiva sea contraria a -

los intereses de este último y, por tanto, puede o no trasceu 

der a dicho resultado. Ahora bien no puede ocultarse que la -

tesis que sostenemos, contiene un inconveniente, los ca~os en 

que particular tendrá que continuar un juicio, que al final -

resultaría inválido, para poder ~acer valer las violaciones -
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al procedimiento de acuerdo con los articules 158, 159, 160 -

y 161 de la Ley de Amparo. Se podr!a alegar que la situac16n

anterior es violatoria del articulo 17 constitucional y de 

las garant!as que establece de justicia rápida y expedita, 

que l. por qué se va a llevar todo un proceso cuando se ha im-

pugnado la falta de personalidad que es uno de los presupues

tos esenciales del procedimiento? Hay que establecer clarameu 

te que en casos como el que se analiza, en· ningún momento se

deja a ninguna de las partes en estado de indefensi6n 1 pues -

esa supuesta violaci6n procesal podrá hacer valer en el ampa

ro directo y, que esa supuesta violaci6n procesal es susceptl 

ble de no afectar el resultado favorable de la sentencia para 

el quejoso. Pero lo que es más importante y relevante en es-

tos casos es que frente al interés de los particulares, que -

de todos modos se podrá hacer valer, se encuentra el interés

público de que los amparos no proliferan en tal forma que ha

gan nugatorio al propio juicio de amparo por la tardanza en -

resolverlos, lo cual vulneraria y violarla las garantias del

art!culo 17 constitucional para toda la colectividad. No es -

posible que respecto de un juicio natural se puedan interpo-

ner tres, cuatro o cinco amparos por las más diversas razo--

nes. El abuso del juicio de amparo ha sido y es un problema -

que afecta el interés público de una justicia rápida y expedl 

ta para todos. Luego en estas situaciones debe prevalecer el-
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interés público de que realmente se cumplan todas y cada una

de las diversas disposiciones que contempla el articulo 17 -

constitucional 1 pero para !codos los habitantes de México. Ad~ 

más, en la tesis que se sostiene en esta resoluci6n se armonl, 

zan el interés público con el privado. No estará de acuerdo -

con estos razonamientos el litigante temerario que está acos

tumbrado a abusar del juicio de amparo, incluso por razones -

de beneficio econ6mico personal, pero el litigante sereno en

contrará en esta tesis una grandisima ventaja acidional y muy 

importante: la claridad en el sistema de procedencia del amp~ 

ro, en raz6n de violaciones procesales. Asimismo, hay que te

ner en cuenta que con la jurisprudencia de mil novecientos -

cuarenta y uno sobre el punto especifico de esta ccntroversia 

de tesis, incluso todos los supuestos del articulo 159 de la

Ley de Amparo, podrían impugnarse a través del amparo indire.!: 

to 1 ya que ellos no pueden revisarlo en una actuaci6n poste-

rior 1 en virtud de los principios procesales de preclusién y

firmeza de las resoluciones judiciales. En esta forma, las 

violaciones procesales podrian ser impugnadas tanto a través

del amparo directo, como del indirecto a elecci6n del actor,

lo que claramente romperla el esquema de la procedencia del -

juicio que establece la Constituci6n y la Ley de Amparo. En 

consecuencia, a juicio de esta Tercera Sala, debe prevalecer

la tesis sustent~da por el Cuar~o Tribunal Colegiado en Mate-
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ria Civil del Primer Circuito, con residencia en el Distrito

Federal, y reconocerse que la violaci6n procesal que en la -

especie se analiza, es una violaci6n análoga a los casos de -

las fracciones I a X del articulo 159 de la Ley de Amparo, -

conforme a lo previsto en la fracci6n XI de dicho precepto; -

criterio que deberá prevalecer con carácter de jurisprudencia 

obligatoria en los términos del 6ltimo párrafo del articulo -

192 de la ley citada, debiéndose ordenar su publicaci6n en el 

Semanario Judicial de la Federaci6n para los efectos del art1 

culo 195 del propio ordenamiento". 

De las anteriores transcripciones se desprende que, --

efectivamente, existe la contradicci6n de tesis planteada, t,2 

da vez que la Cuarta Sala sostlene que la resoluci6n que dess 

cha la excepci6n de falta de personalidad en un procedimiento 

laboral constituye un acto de imposible reparaci6n, el cual -

debe ser impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el ar

ticulo 114, fracci6n IV, de la Ley de Amparo, a través del 

juicio de amparo indirecto ante juez de Distrito; mientras 

que la Tercera Sala de este alto Tribunal ha est«blecido el -

criterio de que la resoluci6n de segunda instancia que dese-

cha la excepci6n de falta de personalidad en un procedimiento 

civil, constituye una v1olaci6n procesal que puede hacerse V.!!, 

ler mediante el amparo directo que se llegara a promover con

tra la sentencia definitiva que.se dicte en el juicio respec-
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t1vo, con fundamento en lo dispuesto por los articules 158, -

159 y 161 de la citada ley de la materia. 

No obsta a la anterior conclusi6n, la circunstancia de

que la Junta resuelva la excepcl6n de falta de personalidad -

no admita recurso alguno, en términos del articulo 848 de la

Ley Federal del Trabajo, en tanto que en el procedimiento ci

vil ese tipo de resoluciones admiten el recurso de apelaci6n, 

ya que dicha diferencia no afecta de ninguna manera al tema -

de la presente contradicc16n 1 ni influye en la soluci6n que -

se establezca al respecto.· 

Asimismo, debe precisarse que a6n cuando las disposicig, 

nes legales aplicables en el momento en que se promovi6 el am 

paro directo número 6438/82 1 resuelto por la Cuarta Sala de -

esta Suprema Corte, eran las vigentes hasta antes de la refo,t 

ma publicada en el Diario Oficial de la Pederaci6n de fecha -

diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, respecto 

de los articules 1071 fracci6n III, inciso a) de la carta Mag, 

na y 158 de la Ley de Amparo, a partir de la cual son reclam!!. 

bles en amparo directo, además de las sent~ncias definitivas

º laudos, las resoluciones que pongan fin al juicio, sin em-

bargo, ello no es obstáculo para establecer que s! existe ccu 

tradicción de tesis y proceder a re~olver cuál debe prevale-

cer, pues dicha contradicción se suscita exclusivamente en r~ 

laci6n con las resoluciones ~ue.desechan la excepci6n de tal-
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ta de personalidad, las cuales en ningún supuesto ponen fin -

al juicio principal. 

TERCERO.- Este Tribunal Pleno estima que, con el carác

ter de jurisprudencia debe prevalecer el criterio sustentado

por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na

ci6n. 

En efecto, en la especie debe determinarse s1 la resol~ 

ci6n que desecha la excepci6n de falta de personalidad es im

pugnable por la via del amparo indirecto ante juez de Distri

to, o si por el contrario debe combatirse hasta que se dicte

la sentencia definitiva a través del amparo directo ante un -

Tribunal Colegiado de Circuito, para ello se considera perti

nente analizar los preceptos tanto de la Constltuci6n, como -

de la Ley de Amparo que se~alan los supuestos en que procede

una y otra v1a. 

El articulo 107, fracci6n III, de la Constituci6n, dis

pone: "Articulo 107. Todas las controversias de que habla el

artlculo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del -

orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases 

siguientes: 

a) Contra sentencias definitivas o laudos y resolucio-

nes que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proc~ 

da ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas 

o reformados, ya sea que la violaci6n se cometa en ellos o --
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que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defen--

sas del quejoso, trascendiendo al resultudo del fallo¡ siem-

pre que en materia civil haya sido impugnada la violación en

el recurso del procedimiento mediante el recurso ordinario 

establecido por la ley invocada como agravio en la segunda 

instancia, se se cometi6 en la primera. Estos requisitos no -

serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en -

controversias sobre acciones del estado civil o que afecten -

el orden y la estabilidad de la familia. 

bl Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposi

ble reparaci6n, fuera del juicio o después de concluido, una

vez agotados los recursos que en su caso procedan y, c) ••• " 

Por su parte, la Ley de Amparo, en sus art!culos 114, -

fracci6n IV y 158 establece: 

"Articulo 114. El amparo se pedirá ante juez de Distri--

to"a 

IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las per

sonas o las cosas una ejecución que sea de imposible repara-

ci6n; 

"Articulo 158. El juicio de amparo directo es competen-

cia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en -

los términos establecidos por las fracciones V y VI del arti

culo 107 constitucional, y procede contra sentencias definit! 

vas o laudos y resoluciones que.pongan fin al juicio, dicta--
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dos por tribunales judiciales, administrativos o clel trabajo, 

respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario 

por el que puedan ser modificados o revocaci6n, ya sea que la 

violación se cometa en ellos o que, cometida durante el prO<:,!! 

dimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al 

resultado del fallo, y por violaciones de garant1as cometidas 

en las propias sentencias, laudos y resol uclcones indicados." 

Para los efectos de este articulo, s6lo será procedente 

el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o -

laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por

tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando 

sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su

interpretación jur1dica o a los principios generales de dere

cho a falta de la ley aplicable, cuando comprenda acciones, -

excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o -

cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expre-

sa ••• " 

De la lectura de los preceptos ant~s transcritos, se -

llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que -

se cometan durante el procedimiento, por regla general, es -

procedente el amparo directo, siempre que tales viol<1ciones -

afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado

del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del

amparo indirecto cuando se trat~ de actos en el juicio cuya -
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ejecuci6n sea de imposible reparaci6n (de acuerdo al inciso -

bl de la fracci6n III del articulo 107 constitucional), o que 

tenga sobre las personas o las cosas una ejecuci6n que sea de 

imposible reparaci6n (en términos del numeral 114, fracci6n -

rv, de la Ley de Amparo), as! como cuando afecten a personas

extra~as al juicio. 

~n tales condiciones, habrá que establecer si la resol,!! 

ci6n que desecha la excepción de falta de personalidad encua

dra dentro de la regla general antes apuntada por constituir

una viol&ci6n procesal que afecta a las defensas del quejoso, 

trascendiendo al sentido del fallo, o si, por el contrario, -

puede quedar subsumida dentro del caso de excepci6n por tra-

tarse de un acto en el juicio cuya ejecuci6n es de imposible

reparaci6n. 

La Cuarta Sala de este alto Tribunal, al resolver el ª!!l. 

paro directo nC.mero 6438/82, promovido por Armando Vallejos -

Robertos, consider6 que las resoluciones como la que nos ocu

pa deben impugnarse en amparo indirecto, reiterando al resp~ 

to las tesis jurisprudenciales n6meros ciento sesenta y ocho, 

ciento sesenta y nueve y ciento setenta, visibles en las pá-

ginas ciento cincuenta y ciento cincuenta y uno, respectiva-

mente, de la Quinta Parte del Apéndice al Semanario Judicial

de la Federaci6n publicado en el a~o de mil novecientos oche!!. 

ta y cinco, las cuales han qued¡ido transcd tas en el conside-
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rando segundo de esta r~soluc16n y cuyos rubros son los si--

guientes: "PERSONALIDAD, CONTRA L.A RESOLUCION QUE DESECHA LA• 

EXCEPCION DE FALTA DE. PROCEDE EL AMPARO INCIRECTO"¡ ' 1 PERSON~ 

LIDAD 1 CONTRA LOS ACUERDOS QUE LA TIENEN POR ACREDITADA, PRO• 

CEDE EL AMPARO INDIRECTO", y "PERSONALIDAD, PROCEDE EL AMPARO 

INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENEN POR ACREDil'ADA -

LA". 
Las razones por las que dicha Cuarta Sala consider6 

aplicables los criterios jurieprudenciales antes citados, son 

las siguientes: 

"a) Porque el articulo 114, fracci6n IV 1 110 debe lnter-

pretarse en el sentido de que la ir-reparabilidad sea f !sica -

o materia sobre las per-sonas o las cosas, sino que debe ente.!l 

der-se como 11cumpl !miento ir-reparable" 1 tal como lo ha establ~ 

cido la jurispr-udencia número veintiuno contenida en la Octa

va Parte del Apéndice en cita". 

"b) Porque al ser la personalidad de las partes un pre

supuesto procesal, la resoluc16n que decide sobre ella causa

de manern cierta inmediata un per Juicio a una de las partes". 

"e) Porque al ser la resoluci6n que decide sobre la pe.i;: 

sonalldad de las partes de cumplimiento irreparable, causando 

perjuicio desde luego, no puede obligarse al afectado a espe

rar el laudo para, en su caso, acudir al amparo directo, toda 

vez que se le coloca en el riesgo de 1ndefens16n, pues si la-
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contraparte del afectado con la resoluci6n incident·al pierde

la cuesti6n de fondo, s6lo planteará ésta en el amparo direc

to y no el aspecto sobre personalidad que, as1 qu~da enterra

do y sin esperanza de ser planteado por el afectado con ella

s! su contraparte gana el amparo sobre el fondo". 

"Como puede vei:se, el critedo de la Cuai:ta Sala, basa

do en las tesis jurisprudenciales a que se ha hecho menci6n -

considera que la resoluci6n que indebidamente desecha la ex-

cepci6n de falta de personalidad es un acto cuya ejecuci6n es 

de imposible reparaci6n 1 debido a que, en términos del art1c~ 

lo 816 (actualmente 848), de la Ley Federal del Trabajo, las

juntas no pueden revocar sus propias determinaciones y, por -

tanto, dicha violaci6n no puede ser reparable, pues ese aspe~ 

to ya no puede volver a ser analizado al momento de dictar -

el laudo respectivo". 

"Sin embargo, este Tribunal Pleno, compartiendo el pun

to de vista que sostuv6 la Tercera Sala al resolver la contr! 

dicci6n de tesis n6mero 3/89, estima que una intcrpretaci6n -

16gica y sistemática de los dispositivos legales nplicables -

al caso, nos lleva a la conclusi6n de que el argumento de que 

las resoluciones que desecha la excepc16n de falta de persnn! 

lidad constituyen actos de imposible reparaci6n porque ya no

pueden ser estudiados al resolver el juicio de que se trate,

resul ta inadecuado a efecto de ~recisar la procedencia del --
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amparo". 

"Ciertamente, de Sf!9uir ese criterio se llegarla al 

extremo de hacer procedente el amparo indirecto contra la ma

yorla de los actos dentro de juicio, toda vez que de acuerdo

ª los principios procesal1~s de preclusi6n y firmeza de las r.!!. 

soluciones judiciales, las actuaciones dentro de un procedi-

miento que causen estRdo no pueden revisarse de nueva cuenta

en una actuaci6n posterior por el mismo tribunal que la emi-

ti6. 11 

"Adem.r.s, conforme al concepto de irreparabilidad de que 

se trata, podria sostenerse, incluso, que hasta las violacio

nes procesales que s6lo deben reclamarse en amparo directo, ·y 

que prevé de manera ejemplif icativa el numeral 159 de la Ley

de Amparo, pueden ser.reclamables.en amparo indirecto, pues -

es claro que las hip6tesis propuestas en las divernas fraccig, 

nes de dicho articulo constituyen actos de procedimiento que

na pueden revisarse nuevamente en una actuaci6n posterior". 

11Aún m.r.s, de prevalecer el aludido criterio se contra-

vendria la sistem.r.tica legal de la procedencia del juicio de

amparo, en virtud de que el espiritu que siempre ha animado -

las reformas tanto al articulo 107 constitucional, en su fras:, 

ci6n III 1 como a la Ley de Amparo, ha sido en el sentido de -

limitar, en la medida de lo posible, la procedencia del jui-

cio de garantias r~specto de l~s actos dentro de procedimien-
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to, evitando as! la proliferaci6n inútil de amparos y el ab.!!. 

so de su interposici6n. A ello obedece el que, conforme a las 

disposiciones legales vigentes, el amparo indirecto respecto

de actos dentro del juicio s6lo procede en dos casos de exceE 

ci6n, a saber: a) cuando se trate de actos cuya ejecuci6n sea 

de imposible reparaci6n; y b) cuando afecten a personas extr! 

~as al juicio". 

"Dado lo anterior, debe establecerse· una interpretaci6n 

congruente con el texto constitucional de lo que debe enten-

derse por "actos dentro del juicio cuya ejecuci6n sea de impg, 

sible reparaci6n". 

"Al efecto, este Tribunal Pleno estima que los actos -

procesales tienen una ejecuci6n de imposible reparaci6n cuan

do como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e in 
mediata algún derecho fundamental contenido en las garant!as

individuales previstas en la carta Magna, de modo tal, que -

esa afectac16n no sea susceptible de repararse con el hecho -

de obtener una s'entencia favorable en el juicio, por haberse

consumado irreversiblemente la violaci6n en el disfrute de la 

garantía individual de que se trate". 

"E:n estos casos, la justicia federal debe intervenir -

sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante juez

de Distrito, sin t•·ner que esperar a que se dicte el fallo d~ 

finitivo eh el procedimiento pu~s, como ya se dijo, las cons~ 
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cuencias de la violaci6n cometida no desaparecer1an aunque -

el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses". 

"Por tanto, no pueden ser considerados como actos de 

imposible reparaci6n aquellos que tengan como consecuencia 

una afectaci6n de derechos de natural.eza adjetiva o procesal, 

cuyos efectos son meramente foamales. La raz6n de ser de di-

chos derechos encuentra su fin en la obtenci6n de una senten

cia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la -

violaci6n procesal son reparados y desaparecen en la reali~

dad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no -

alterarse ningún derecho sustantivo". 

"Efectivamente, estos actos, en el momento en que se -

producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fU!J. 

damental contenido en las garant!as individuales, sino que -

tan s6lo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al mo

mento de resolverse la controversia en la medida en que inf l.J:! 

yan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo

sea adverso a los intereses del afectado. Raz6n por la cual -

es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para P2 

der combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante Tr,!. 

bunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, -

afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado -

del fallo adverso". 

"En la especie, resulta claro que la resoluci6n que de-
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sec~a la excepci6n de falta de personalidad no debe ser consl 

derada como un acto dentro del juicio cuya ejecuci6n sea de -

imposible reparaci6n, por virtud de que no produce de manera

inmediata una af ectaci6n a algún derecho fundamental conteni

d_o en las garantias individuales, ya que a través de dicha -

excepci6n no se plantea la infracci6n de derechos sustanti--

vos, sino la violac:16n de derechos adjetivos que producen --

únicamente efectos formales o intraprocesales, y bien puede -

ocurrir que el afectado obtenga favorable a sus intereses en

cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarian reparadas ~ 

las violaciones y los posibles perjuicios qu~ se le hubieran

causado con la indebida resoluci6n que desecha la excepci6n -

de falta de personalidad"• 

"En otras palabras, los efectos de la resoluci6n que d.!l, 

secha la excepci6n de falta de personalidad se actualizan ha! 

ta el dictado del fallo, toda vez que hasta ese momento se P2 

drá apreciar si con motivo de dicho desechamiento se vulnera

ron las defensas del afectado y, con ese motivo, se incurri6-

en una violaci6n procesal que trascendi6 al resultado de la -

sentencia, lo que hace evidente que ese tipo de resoluci6n no 

tienen una ejecuci6n de. imposible reparaci6n, m~xime que el -

desec:hamiento de la referida excepción no implica necesaria-

mente que el fallo deba ser contrario a los intereses del --

afectado". 
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"Consecuentemente, de conf<>rmidad con lo dispuesto por

por los art!culos 107, fracc16n III, inciso bl, de la Consti

tuci6n y 114 1 fracci6n IV de la Ley de Amparo, el desechamie.!!, 

to de la excepci6n de falta de persnnalidad no es uno de los

casos en contra de los cuales procede el amparo indirecto an

te juez de Distrito, porque no constituye, de acuerdo con los 

razonamientos antes expuesto, un acto cuya ejecuci6n sea de -

imposible rep"raci6n". 

"E:n tales condiciones, es de estimarse que la resolu--

ci6n que indebidamente desecha la excepci6n de !alta de pers2 

nalidad es una violaci6n procesal reclamable hasta que se diE, 

te el fallo definitivo por medio de amparo directo, en térmi

nos de lo dispuesto por los artículos 107, fracci6n III, inc.!, 

so al, de la Carta Magna, y 158 0 159 y 161 de la Ley de Ampa-

ro". 

"Lo anterior es asl, si se toma en cuenta que en el su

puesto de que se deseche de manera incorrecta dicha excepci6n 

el procedimiento debe continuar y si la sentencia definitiva

dictada en el juicio es adversa a los intereses del afectado

con aquella resoluci6n incidental, es innegable que tal viol.!!, 

ci6n cometida durante el procedimiento afecta a la defensa -

del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, pues al ser 

la personalidad de las partes un presupuesto b&sico sobre el

que se sustenta el proced1mient?• el fallo resultar& ilegal -
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por emanar de un procedlmlPnt:o viciado en uno de sus presu--

puestos y, por ello, carente de consistencia jur!dica". 

"No puede alegarse en contra de la conclusi6n anterior, 

la circunstancia de que la hip6tesis que nos ocupa se encuen

tre prevista expresamente por el artículo 159 de la Ley de A~ 

paro como uno de los supuestos en que se consideran violadas

las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del 

quejoso, toda vez que, en primer lugar, el numeral 107, frac

ci6n III, inciso al, de la Carta Magna, s6lo exige, para la -

procedencia del amparo contra sent~nc!as def inltivas o laudos 

y resoluciones que pongan fin al juicio respecto de violacio

nes cometidas durante el procedimiento, como condic16n, la -

que dicha violac16n afecte a las defensas del quejoso, tras-

cendiendo al resultado del fallo, requisito que s! se cumple

en el caso que nos ocupa por los motivos ya apuntados, por lo 

que debe aplicarse primordialmente la regla cnnstitucional s2 

bre cualquier norma secundaria, y en segundo lugar, porque la 

enumeraci6n que se hace en el artículo 159 de la Ley de Ampa

ro no debe interpretarse taxativamente, de manera tal, que se 

considere que únicamente en los casos previstos en las frac-

clones I a X de dicho numeral sea procedente el amparo direc

to contra·violaciones procesales, sino tan s6lo como un list! 

do de carácter ejemplificativo de hipótesis en las que el le

gislador estimó que se surten los requisitos exigidos por el-
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articulo '107, fraccl6n III, inciso al, cnnstituclonal". 

"Lo anterioC" se corrobora con el contenido de la frac-

c16n XI del dispositivo legal en cita, según la cual se cons,!. 

deran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan -

las defensas del quejoso: "XI. E:n los dem~s casos anlilogos a

los de las fracciones que preceden, a juicio de la suprema 

Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de C1C"culto, 

según corresponda". 

"Es decir, debe entenderse que en todos aquellos casos

semejantes, por su gravedad y por sus consecuencias, a los -

mencionados en las fracciones I a X del precepto legal de re

ferencia, es procedente el amparo directo para combatir la 

violaci6n 1 lo cual debe calificarse por esta Suprema corte de 

Justicia o por los Tribunales Colegiados, atendiendo desde 

luego, a las constancias procesales y a sus efectos". 

"Por lo anto, es inconcuso que la resolución que dese-

cha la excepción de· falta de personalidad por su especial na

turaleza y por las consecuencias que produzca, constituye una 

violación procesal que puede afectar las defensas del agravlJ!. 

do 1 trascendiendo al resultado del fallo, y evidentemente ti!, 

ne analogía con lo previsto en las fracciones del artículo --

159 en comento, concretamente, en las marcadas con los núme-

ros II y IX". 

"Por otra parte, en relacJ,ón con el argumento esgrimido 
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por la cuarta Sala de este alto tribunal, al resolver el amp! 

ro directo nGmero 6438/82, en el sentido de que no puede obli 

garse al afectado con el desechamiento de la excepci6n de fa.!, 

ta de personalidad a esperar el fallo definitivo para, en su

caso, ·acudir al amparo directo, porque se le coloca en riesgo 

de indefensi6n en lo que atafie a dicho presupuesto procesal,

pues si la contraparte del afectado pierde el fondo del asun

to, s6lo planteará éste en el amparo directo y no el aspecto

sobre personalidad que, as! quede enterrado y sin espernnza -

de ser planteado por el afectado con ella si su contraparte -

gana el amparo sobre el fondo debe decirse que no existe en -

realidad el riesgo de indefensi6n a que alude la Sala de mér.!, 

to". 

"Es inexacto que quede enterrado y sin esperanza de ser 

planteado el desechamiento de la excepci6n de falta de perso

nalidad as! como de las demás violaciones cometidas en la se

.cuela del procedimiento que enuncia el articulo 159 de la Ley 

de Amparo, en el supuesto de que la contraparte del afectado

con la sentencia incidental de falta de personalidad interpo.u 

ga amparo directo contra la sentencia definitiva que le fue -

adversa y le sea concedida la protecci6n constitucionul res-

pecto del fondo del asunto, pues dicho afectado tiene la pos.!, 

bilidad de interponer un nuevo juicio de garant!as directo -

contra las sentencia que se dicte en cumplimiento del fallo -
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·protector pronunciado en el primer amparo, en el cual podrá -

hacer valer únicam·~nte la violaci6n procesal consistente, en

el caso, en la indebida resoluc16n de la excepci6n de falta -

de personalidad, sin poder plantear ning6n .. aspecto relativo -

al fondo del asunto". 

"Aunque, a prlme<"a vista, podría parecer inadecuada la

afirmaci6n anterior por estimar que en ese caso operarían, -

respecto del segundo juicio de garantías, las cuoles de impr2 

cedencia previstas en las fracciones Il y IV del articulo 73-

de la Ley de Amparo, sin embargo, esta conclusi6n, no se con

sidera correcta si se interpretan dichas fracciones no s6lo -

desde el punto de vista estrictamente literal, sino atendien

do a los principios jurídicos que con tales causales de impr2 

cedencia se pretenden proteger". 

"El articulo 73. fracción II, de la Ley de Amparo esta

blece textualmente lo siguiente; 

11;\rticulo 73. El juiclo de amparo es improcedentes 

II.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de am

paro o en ejecuci6n de las mismas;" 

"Del anaálisis del precepto legal antes transcrito se -

llega a la conclusi6n de que lo qu2 se pretende proteger a -

través de dicha causal de improcedencia es el principio de -

cosa juzgada, según el cual, lo que ya fue resuelto en sent·'!J. 

cia ejecutoria, no puede volverse a juzgar nuevamente, logra!J. 
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do con ello evitar la lns•>guridad jurídica respecto de lo ya

juzgado y evitando una cadena interminable de impugnaciones -

sucesivas que prácticamente impediría llegar a una decjsi6n -

final y a la efectividad de tal decisi6n, As! mismo, dicha -

fracci6n encuentra expl!caci6n en el hecho de que la ley de -

Amparo establece un sistema completo de recursos a efecto de

impugnar las resoluciones que se dicten en los julcios de ga

rantías". 

"Ahora bien, en l n hip6tesis quE> nos ocupa no se es tlma 

operante la causal do improcedencia de que se trata, en vir-

tud de que respecto de la excepc16n de falta de personalidad, 

no puede decirse que exista cosa juzgada, pues ese aspecto -

pa ticular no fue materia de análisis en el juicio de amparo

directo promovido por la contraparte del afectado, ya que·-

aquél, ¡¡demás de que se encuentra imposibilitado para hacer -

valer esa cuesti6n, pU<'S la indebida resoluc:i6n incidental de 

personalidad le beneficia y, por ende, carece de interés jur.!. 

dico para alegarla, en el citado ejemplo planteado por la --

Cuarta Sala, s6lo interpondría el juicio de garantías impugn.l!, 

ble en cuanto a cuestiones que ata~en exc:lusivarnente al fondo 

del asunto por haberle sido adversa la senlencia dictada en -

el procedimiento respectivo, 

"Consecuentemente, resulta claro que al no haber sido -

materia de los conceptos de v!ol~ci6n aducidos en el primer -
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amparo la interlocutoria que desechó la falta de personulidad 

no existe decis16n al~una respecto de ese tema y, por lo mis

mo, no opera el principio do cosa juzgada a ese respecto ni -

la causal de improcedencia contenida en el articulo 73, frac

ci6n II 1 de la Ley de Amparo". 

En atenci6n a la interpretaci6n antes expresada, se es

tima que no existe impedim~nto legal alguno para que el afec

tado con la violación procesal de que se viene hablando pueda 

promover, a su vez, juicio de amparo contra la sentencia que

so dicte en cjecuci6n del fallo protector emanado del amparo

interpuesto por su contraparte respecto del fondo del asunto, 

pues será hasta ese momento cuando pueda solicitar la protec

ci6n de la justicia federal, ya que antes no lo pudo hacer -

por haber obtenido sentencia favorable y carecer, en conse--

cuencia, de inter~s jur!dico para coo:b,>tir la multicitada vis¡ 

laci6n procesal mediante el amparo directo contra eso senten-

cia". 

"No pasa inadvertida para este 'l'ribunal Pleno la exis-

te1.cia de la jurisprudencia número setecientos treinta y ---

seis, Vi$1ble en la página mil doscientos ocho, Segunda Par-

te, del Ap~ndice al Semanario Judicial de la Federación, edi~: 

tado en el afio de mil novecientos ochenta y ocho, que a la l.!:!, 

tra dice: 

"E:JE:CUCION oe: SE:NTt:~:CIAS os; MIPARO. (AMPARO IMPíiOC~DE;N-
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TE), De acuerdo con la fracci6n II del articulo 73 de la Ley

de ,\mparo, contra los actos de ejecuci6n de sentencias de am

paro es improcedente el Juicio de garantías, aún cuando tales 

actos afecten a terceras personas, que no fueron pa tes en la 

contienda constitucional". 

"Sin embargo, este TC"ibunal Pleno estima que dicha ju-

risprudencia, en raz6n de su redacci6n demasiado gen~rica, no 

debe ser aplicada al supuesto que $C estudJa, "n el que, como 

ya qued6 establecido, se trata por analogía de una violaci6n

com tida durante la secuela del procedimiento con trascenden

cia al resultado del fallo, a fin de no dejar en estado de i.!l 

defensi6n, por cuanto hace a la violaci6n procesal que se co

mete en su perjuicio, al afectado po<" una indebida resoluci6n 

interlocutoria de falta de personalidad que obtiene sentencia 

favorable en el juicio y, posteriorm~nte, su contraparte gana 

el nmparo respecto del fondo del asunto." 

"Cabe seil lar que ya en otros casos, similarP.s '11 que -

nos ocupa por la !;insular problemática que presentan en la -

realidad, se han establecido puntos de vis ta que pucierari po

recer contrarios al sentido de la jurisprudencia de ~rito, -

pero que, ciertamente, consli tuyc!'n excepciones a la ml!".ma en

;;ras de salvaguardar las garantías inclividuales contenidas en 

el artículo 14 de la Carta Magna". 

"Tal es el caso de la tesis relacionada con la jurisprJI. 



175 

dencia número ciento sesenta y dos, consultable en lvs p~gi-

nas doscientos noventa y tres y doscientos noventa y cuatro -

del volúmen y ap~ndice en cita, la cual dispone textualmente

lo siguiente: 

"TERCERO E:XTf:AÑO, AMPARO PROCEDENTE PE:DlDO POI! EL, CON

TRA ACTOS DERIVADOS DE: LOS QUE: f'UERON ~lATERIA DE: UN/. EJECUTO

RIA EN UN JUIC!O DE GARANTIAS ANTCRIOR. La jurisprudencia que 

establece que el juicio de garant!as es improcedente cu1ndo -

se reclaman actos que se deriven de los ya estudiados y re--

suel tos en la ejecutoria reca!da en un amparo anterior, siem

pre que se apeguen a su estricto cumplimiento, y la disposi-

ci6n que contiene el arl!c:ulo 73, fracci6n lI, de la Ley de -

Amparo, no son aplJcnbles cu0ndo el juicio de garantías lo -

promueve un tercero extrallo, pues la Supr""'ª Corte de Justi-

cia ha r.ostenido la tesis de que los jueces de distrito no -

pueden decretar el sobreseimiento cu.indo el amparo se prcimue

ve contra actos de las autoridades comunes que afecten a per

sonas extrañas a un juicio de omp11ro, aún cunndo dichos actos 

tengan como fundamento un& resoluci6n dictada en f!Se juicio.

~hora bien, si mediflnte los actos recl mados, se trata de pr.!, 

var al quejoso de la posesi6n de un inmueble <dn fl¡¡ber sido -

o!do ni vencido en juicio, tales actos son violiltor los de los 

artículos 1~ y 16 ccn<lit11cJo"al1?s, por lo cur.l debe imprlrlí,&: 

seles h1 protección de la Just1ci11 Pederul. CuJnt<1 EFcr.~. To-
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mo CLL. Pág. 84 0 Sarabia Alvárez E:nrbue. Tomo CIII. Pág. ---

3 727. Tope te Romero Rodol fo". 

"Conviene agregar que en el nuevo amparo que promueva -

el afectado hará valer la violaci6n procesal de referencia, -

y no podrá plantear ningún aspecto que se relacione con el -

fondo del asunto, sino únicamente el tema no estudiado cons!l!, 

tente en la indebida resoluci6n que desecha la excepci6n ---~ 

de falta de personulidad 1 respetándose, en· esa medida, la co

sa juzgada respecto de lo ya sentenciado en el fallo protec-

tor primeramente dictado y que constituy6 la litis en ese juJ. 

cio de garantías". 

"Por otra parte, tampoco se estima operan.te en la espe

cie la causal de improcedencia contenida en la fracci6n IV -

del numeral 73 de la Ley de Amparo que dispone qu•! en el jui

cio de amparo es improcedente contra "leyes o actos que hayan 

sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en -

los términos de la fracci6n anterior", pues resulta evidente

que el segundo amparo no es promovido por el mismJ quejoso y

el acto reclamado es diverso a saber, la sentencia dictada en 

cumplimiento de la ejecutoria que resolvi6 el primer juicio -

de garantías, por lo que dichos amparos versarían sobre mate

ria diferente". 

"Pasando a otro punto, aunque pudiera pensarse que la -

interposición del segundo amparo. contraviene 1-1 disposici6n -
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contenida en el articulo 107, fracc16n IX, constitucional, -

conforme a la cual las resoluciones que en materia de amparo

dir Jcto pronuncien los tribunales colegiados de circuito no -

admiten recurso alguno a menos que deciden sobre la lnconsti

tuclonalidad de una ley o establezcan la interpretaci6n dire.s, 

ta de un precepto de la Constituci6n, sin embargo, ello no es 

as! s! se toma en cuenta que, independientemente de que el c.!, 

tado precepto legal debe inb>rpretarse en el presente caso de 

m•nera congruente con el a~tículo 14 de la Carta Magna y no 

aisladamente, a fin de no dejar en est do de indefensión al 

afectado con el desechamiento de la excepción de falta de pe.i;: 

sonalidad, en realidad el segundo amparo no es un recurso en

contra de la sentencia dictad3 en el primero, sino que se tr.i!_ 

ta de un julcio de garant!3s diferentes en el que se va a es

tudiar una v1ol~ci6n procesal que aún no ha sido juzgada pue.l! 

to que no fue materia de estudio en el primer amparo y, por -

tanto no hay pronunciamiento alguno al respecto". 

"As! pu<>s, si en el segundo juicio de garantías se con

cede l~ protecci6n constitucional y, como consecuencia de --

ello, se declara fundad> la excepci6n de falta de personali-

dad, lo que sucederá ser& que, por ser esta Última un presu-

puesto esencial del procedimiento del fallo dictado en el --

primer amparo, pero esto no impli~a una revocación de dicha -

sentencia, toda vez que los aspeptos de fondo juzgados en ---
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ella no pueden estudiac-se nuevamente poc-que no admiten c-ecuc-

so alguno en tác-minos del ac-t!culo 107, fc-acci6n IX, antes c! 

tado, sino que al analizac-se la aludida violaci6n procesal se 

llega a la conclusión de que afecta a las defensas del quejo

so, te-ascendiendo al c-esultado del fallo, y por este motivo,

no puede llevac-se a cabo la ejecución de la sentencia dictada 

en el pc-imec- ampac-o." 

"Poi:- todas las c-azones anterioc-es, se estima qu., en la

hipótesis planteada poi:- la Cuac-ta Sala debe admitic-se 1 como -

caso de excepción, la pc-ocedencla de un segundo juicio de am

pac-o en contc-a de la c-esoluci6n que se dicte en cumplimiento

al fallo protectoc- emanado del juicio de gac-antías pc-omovido

poc- la contc-apac-te del afectado con la intec-locutoc-ia que --

desecha l• excepción de falta de pec-sonalidad, pac-a el efecto 

de que se analice exclusivamente este 6ltimo aspecto". 

"Sostener lo contrario, nos llevaría a la conclusi6n de 

que, ante el peligro de dejar en estado de indefensión al --

afectado con la violación procesal de que se te-ata cu"ndo, h.i!, 

biendo obtenido sentencia favoc-able, su contc-ap·lrte intec-pone 

el amp3c-o respecto al fondo y lo g"na, quedando, en consecue.n 

cia, imposibilitado pac-a hacec- valec- dicha violación, tendría 

que aceptarse la pc-ocedencia del juicio de amparo indic-ecto -

para reclamac-la 1 lo que ocasionaría que se aceptará también -

que cante-a casi l> tota'idad de ·los actos dentro del juicio -
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procede el citado amparo indirecto, incluso contra aquellos 

que prev~ expresamente el articulo 159 de la Ley de Amparo, 

pues en todos ellos puede darse la hip6tesis que nos ocupa." 

"E;n m~rito de todo lo anterior, este Tribunal Pleno --

considera que el tipo de resoluciones como la que nos ocupa,

no puede considerarse como un acto de imposible reparaci6n -

que permita la procedencia del amparo indirecto en contra de

ellas, en virtud de que no se afectan derechos sustantivos o

fundamentales protegidos por las garant1as individuilee, sino 

sol·oment~ derechos procesales o adjetivos que producen conse

cuencias meramente formales o intraprocesales, de forma tal -

que la conculcaci6n a dichas garant!as ~nicamente podrán ac-

tualizarse al dictarse la sentencia definitiva en el juicio -

de que se trate, si ~sta resulta desfavorable al afectado, -

as! que no se está en presencia de un perjuicio irreparable,

pues el desechamiento de la excepci6n de falta de personali-

dad no implica necesariamente que la sent•>nc ia def ini Uva va

ya a ser contraria a los intereses del afectado y, por lo 

mismo, puede o no trascender al resultado de dicho fallo". 

"Consecuentemente, debe prevalecer la tesis sustcntada

por la Tercera Sala de este alto Tribunal y establecer que el 

desechamiento de la exccpci6n de falta de personalidad const.!, 

tuye una violaci6n a las leyes ctel procedimiento an~loga a 

las previst~s por las fracciones.I a X del articulo 159 de la 
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Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto -

en los artículos 107 1 fracci6n III, inciso a), constitucional 

y 158 y 159, fra.:ción XI, de la Ley de Amparo, puede hacerse

valer a través del juicio de amp ·,ro directo que se intente en 

contra del fallo definitivo; criterio que debe prevalecer con 

carácter de jurL.prudencia obligatoria, en términos del Úl ti

mo p&rrafo del articulo 192 de la ley citada, debi~ndose or

denar su publicaci6n Integra en el Semanario Judicial de la -

r'ederaci6n, así como su remisión del mismo a l<1s Salas de es

ta Suprema Corte de Justicia, a los Tribun•les Colegiados de

Circuito y a los jueces de Distrito para su conocimiento, con 

fundamento en lo dispuesto por el numeral 195 del prooio ord~ 

namiento legal". 

"Por lo expuesto y fundñdo, y con dpoyo además en lo -

dispuesto en los artículos 192, último párrafo, 195 y 197 de

la Ley de Amparo, se. resuelve: 

"PRIMERO. Sí existe contradicción en re las tesis sus-

tentadas por la Tercera y Cuarta S.31 is de esta Suprema Corte

de Justicia de la Naci6n, al resolver la contradicción de te

sis nÚrn·•ro 3/89 y el ampat"o directo número 6438/82 y el ampa

ro directo num•?ro 6438/82, respectivamente. 

"SEGUNDO· Debe prevalecer la tesis sustentada por la -

Tercera Sala de este alto Trib~nal, en los términos precisa-

do-. en esta resoluci6n. 
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"TE:RCERO. E:lab6rese el texto y rubro de la jurispruden

cia correspondiente, la que una vez aprobada deberá remitirse 

al Semanario Judicial de la Federaci6n para su publ1caci6n -

inmediata, debiendo comunicarla a las Salas de esta Suprema -

Corte de Justicia, a los Tribunales Colegiados de Circuito y

a los Jueces de Distrito para su conocimiento; publ!quese, 

asimismo, integra la presente ejecutoria en el Semanario Jud.J. 

cial de la Federaci6n. Notifiquese y cúmplase". 

Dicha Jurisprudencia obliga a todas las autoridades de

acuerdo al articulo 192 de la Ley de Amparo. 

No cabe duda que el tema plan tea do es de tal importan-

cia y ha lu•3ar a la reflexi6n. 

A mi manera de entender el derecho debe ser prfictico; -

apoyada en esa estimaci6n considero que la tesis del tribunal 

en Pleno no es del todo aceptable, al menos desde este punto

de vista, porque al colocarnos en una situaci6n real en mate

ria laboral los efectos que ello produce repercute, no s6lo -

temporal, sino econ6micamente en alguna de las partes, pues -

los juicios laborales thnen que seguir su cause a sabiendas

de que alguna de las partes no tiene personalidad, pues se -

obliga al afectado a que litigue un asunto cuyas bases funda

mentales desde un principio se sabe que no existen. 

Un ejemplo de lo que aqui plasmo puede demostrar mi as~ 

veraci6n. En los momentos en que. esto escribo tengo a la mano 
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el cuaderno Auxiliar A-210/92 del Indice del Juzgado Segundo

de Distrito en Materia de Trabajo en cuya demanda de Amparo,

la emprasa Compa~ia Hulera Vulcano, Sociedad Anónima de Capi

tal Variable y otros solicitaron amparo en virtud de que en -

el juicio natural, osea el lab~ral, fue demandada por un se-

ñor llamado Arturo Suárez Rivera quien nombró como sus apode

rados a diversas personas, al llegar la celebración de Audie~ 

cia de conciliación, demanda y excepciones, la empresa Vulca

no, S.A. de· C.V. objetó la Personalidad de los apoderados de

la parte actora porque según criterio de dicha empresa tales

apoderados no lo son¡ ante tal objeción la Junta dictó acuer

do en donde reconoció la personalidad de loG apoderados del -

actor;· y ese acuerdo o acto de autoridad constituyó el recla

mó en el expediente de amparo dntes mencionado, ~l juez de 

Distrito previamente examinó 1'1 demanda y como observó que el 

acto reclomado era el acto por el cual la Junta recon~ió 

personalidad a los apoderado3 del actor con fundamento en el

art!culo 145 de la Ley de Amparo, desechó la demanda por not,g 

riamente improcedente, apoyado en la jurisprudencia dictada -

por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de -

la Nación. SÍ a la postre, fuere verdad que los apoderados -

del actor no tuvieran la personalid.;d para intentar la deman

da laboral, de cualquier manera y~ se causaron molestias a la 

empresa al obligarla a litigar un juicio cuya base substancial 
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en el procedimiento no existi6, pero como ya se estableci6 -

tiene qu!! esperdr 1 quien sabe cuanto tiempo para poder saber

s! el laudo l<: es favordble y as! constatar que aquél agravio 

ya no fect6 sus defensas pero el tiempo pérdido en el liti-

gio no podrá recuperarse y adem~s tendrá qu" pagar hon,orarios 

a su patrocinador con el consiguiente agravio econ6mico, 

Desde el punto de vista jurídico y aún consciente de 

mis limitaciones intel••ctuales, considero que la jurispruden

cia del Pleno no s del todo aceptada, 

Una de las bases que sustenta la Jurisprudencia en co-

mentario es que el acto por el cual se reconoce personalidad

ª una de las partes no es de imposible reparaci6n. Doctrina-

riamente y ante mi alta de experiencia práctica me es bast~n 

te dificil comprender lo que significa "actos de imposible 

reparacl6n en el juicio", pues esto es bastante abstracto; P!. 

ro con el afán de externar lo que en el caso d~be ser, me --

atrevo a considerar que en cualquier procedimiento se reali-

zan una S•>rie de actos jurisdiccionales concatenados a una -

fin<•lidad que es dictar la sentencia, Dentro de esa serie de

actos suceden algunos de los cu.lles, al acontecer, producen -

inmediatamente efectos jurídicos y de dichos ·lctos el laudo -

final ya no se ocupa de estudiar pues este s6lo va a determi

nar la procedencia o improcedencia de acciones y excepciones, 

pero ya no examina ni personalld;>d ni C•Jmpetencia, por ejem-.-
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plo porque todos estos actos ya acaecieron en tiempo pásado;

entonces de imposible reparación deben ser aquéllos que suce

den en el procedimiento de cuyo estudio el laudo ya no se va

a ocupar. Precisamente es lo que sucede con el tema de la pe.i:; 

son.,lidad que la Autoridad al reconocerla, en el laudo ya no

se ocupa de ello. Tema debatido y tan opinable que hasta en -

el seno del propio Pleno de la Suprema Corte provocó opinio-

nes contrarias pues la jurisprudencia se aprobó por mayoría -

de once votos, además -Jebe también comentarse que tradicional 

mente la cuestión de personalidad siempre era combatida por -

medio del juicio de amparo indirecto y la práctica observada

era aceptada y de mejor e inmediato efecto jurídico, pues 

por medio de la procedencia d" ese amparo algunos jukios po

dían terminar. Digno de comentar acerca de lo que ocasiona -

litigar un asunto en el cual una parte considera que su con-

traparte no tiene personalidad es el caso de Vulcano, S.A. 

de c.v., en el cual se refleja la preocup ,ci6n del abogado 

patrocinador de dicha empresa que al impugnar por m.;dio de r~ 

curso de revisión la resolución del juez de Distrito, expre-

s6: "No se reparará el hecho .1notado, porque aún en el caso -

de obtener en el laudo, se obligó a los quejo3os a litigar -

con personas extra~as a la controversia, lo que no se repara

ría en el laudo, el A quo confunde el reconocimiento de pers,2 

nalidad en personas ajenas a la controversia a una cuestión -
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de rechazo de personalidad que son dos cosas jurídicas diver

sas y por ese simple hecho produce agravio y da~o irreparable 

a los quejosos, que tampoco serán reparables en un juicio di

recto. M&xime que para la procedencia de un juicio directo el 

amparista deber& entregar seis meses de sueldo al actor, lo -

que ya es un da~o irreparable, amén de las costas del juicio

laboral, como son el pago de plóritos, abogados, etc." 

Desde el quince de enero de mil novecientos ochenta y -

ocho 1 en que entraron en vigor las reformas a la Ley de Ampa

ro, no ha surgido otra contradicci6n entre Salas de la Supre-

ma Corte, relacionadas con la mat-.ria laboral. 

d).- EL EXCESO DE LABORES EN LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO. 

Lo m&s sobresaliente en cuanto a la explosi6n demogr&f .!, 

ca de los Tribunales Colegiados de Circuito se ubica a partir 

de 1968 en raz6n de que, en una primera ocasi6n, tuvieron vi

da, pero luego se extinguieron y no fue sino hasta 1968 cuan

do adquirieron permanencia a tal grado que lejos de pensar en 

su extinci6n ha ido incrementándose considerablemente el n~m~ 

ro de tribunales colegiados de circuito; ello en atenci6n al-

exceso de labores que existe. 10 a~os transcurrieron en que -

solamente exist16 un tribunal colegiado en materia de trabajo 
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que, fue hasta el año de 1978 cuando se form6 el segundo de -

tal manera que esta última fecha a la actual han pasado 12 -

años en cuyo periodo se han aumentado casi 7 tribunales ento,!l 

ces, comparando aquél periodo de 68 a 78 se puede palpar la -

rápidez en que dichon tribunales se han aumentado. En toda la 

República Mexicana existen 23 circuitos. ~n el Distrito Pede

ral hay cuatro en materia penal, seis en materia administrat.! 

va, en.materia civil nueve y en materia laboral nueve trlbun.!!, 

les. El aspecto que se trata se ocupa de los Tribunales en H.!!, 

teria de Trabajo. La misma carga del trabajo ha ido impulsan

do la creaci6n de nuevos tribunales de la materia, pero ¿será 

ésta la soluci6n adecuada< para referirme y hacer objetiva un 

poco la problemática, Únicamente cito como dato estadístico -

que en el mes de agosto de 1992 ingresaron 140 asuntos por C.!!, 

da tribunal. Tengo conocimiento que el mlnimo de asuntos que

cada tribunal lista semanalmente es de 30 1 osea 10 asuntos -

por cada magistrado, número que hasta cierto punto parece ad~ 

cuado y prudente para estudiar, profundizar y resolver cada -

uno de los negocios sometidos a consideraci6n de los tribuna

les. 

Pero ante el impetuoso volúmen de trabajo que cada mes

aumenta, se observa que los tribunales redoblan esfuerzo con

absoluto empeño, entrega y dedicac16n para que el número de -

asuntos que se listan también se. incremente; hay ocasiones en 



187 

que se llegan a listar 15 asuntos por cada magistrado en una

semana; tratándose de números estadísticos esto es bueno pe-

ro como no es esa la finalidad sino la de resolver los asun-

tos lo mejor posible conforme a derecho, desde luego que ese

número de asuntos que se listan provoca que el esfuerzo de -

los magistrados quede en una buena 1ntensi6n pero lo mas segy 

ro es que el trabajo puede reflejar injusticias, equivocacio

nes y si2ndo as! no se cumple con el cometido. 

A mi manera de ver, buscando soluciones, tal vez ser!a

conveniente reformar el ar-t!culo 700 de la Ley federal del --

·.Trabajo. Este articulo dice: 

"Articulo 700. La competencia por razón del -

territorio se rige por las normas siguientes:

I. S! se trata de Juntas de Conciliaci6n, la 

del lugar de prestación de servicios; II. S! -

se trata de la Junta de Conciliación y Arbitr~ 

je, el actor puede escoger entre: a) la Junta

del lugar de prestación de los servicios; s! -

~stos se prestaron en varios lugares, será la

Junta de cualquiera de ellos. bl. La Junta del 

lugar de celebraci6n del contrato. el. La Jun

ta del domicilio del demandado. III. E:n los -

conflictos colectivos de jurisdicción federal, 

la Junta Federal de Concili.acl6n y Arbitraje,-
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en los términos del articulo 605 de esta ley;

en los conflictos colectivos de jurisdicci6n -

local, la del lugar en que esté ubicada la em

presa o establecimiento; IV. Cuando se trate -

de la cancelaci6n del registro de un sindicato 

la Junta del lugar donde se hizo; v. En los -

conflictos entre patrones o trabajadores entre 

si la Junta del domicilio del demandado y VI.

Cuando el demandado sea un sindicato, la Junta 

del domicilio del mismo". 

Me llama la atenci6n la fracci6n II en donde el actor-

se le da la posibilidad de escoger la autoridad. laboral que -

más le acomode, de acuerdo con las reglas que ah! se estable

~en es decir, por ejemplo¡ un trabajador celebra contrato de

trabajo con pemex aqui en la ciudad de México para que vaya -

a laborar a Ciudad de Carmen, Campeche¡ después surgen probl.!!, 

mas laborales y el trabajador puede optar entre una Junta de

Ciudad del Carmen o la Junta de la ciudad de México. La expe

riencia observada es que en un 90% se elige la Junta de la -

ciudad de México y as! en miles de asuntos, consecuer1temente

se provoca una actividad jurisdiccional desenfrenada que a la 

postre refleja en el número de juicios de amparo que van des

tinados a los tribunales colegiados en materia ~~ tr~b~Jo; ell 

tonces, para evitar la concentrai;:l6n de asunlos laborales, dJ! 
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ber!a establecerse en la norma jurídica citada que los con-~ 

flictos suscitados entre tra~ajadores y patrones deben resol

verse por la Junta correspondiente dentro de cuya jurisdic--

ci6n se desarrolla la actividad y a su vez cuando haya neces.!, 

dad de interponerse un amparo directo tendría que acudir al -

tribunal colegiado del circuito que les corresponda; esto se

ria un buen paso para descentralizar el acervo de asuntos. La 

reforma quo? se propone de ninguna manera coarta o limita los

derechos de los gobernados; no hay que perder de vista que la 

costumbre es una de las fuentes importantes para regular las

relaciones y quiz& en la época en la que se legisl6 sobre el

aspecto de competencia, se establecieron de esa manera porque 

as! lo permitía el momento, pero en la actualidad ya no suce

de lo mismo y atendiendo a que el derecho es cambiante, se a.u 

toja de interes, de aspecto práctico y sobretodo de agilidad, 

reformar el precepto comentado y consideró que el derecho, sg 

bretodo si es del trabajador, podría ocasionarle m~s prove--

cho, pues por raz6n económica es posible que le sal~a más --

cuantioso trasladarse a la ciudad de México a litigar su asu.u 

to. 

De seguir como hasta ahora se encuentra distribuida es

ta parte de la impartición de justicia los tribunales colegi.!!, 

dos en materia de trabajo podrían tener otro destino por ejem 

plo: se observa que los tribunal~s están plagados de asuntos-
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de lo que es propiamente materia petrolera, ferrocarrilera, -

y de seguridad social, de tal manera que se justificarla er.-

tonces la implantaci6n de tribunales colegiados especializa-

dos aún más en esas materias. 

Otra posibilidad como destino de los tribunales, es de

que con el tiempo tal vez cada delegaci6n politica del Distrl 

to Federal deba tP.ner un tribunal colegiado. 

En fin es preocupante el eKceso de labores de los trib.!!, 

nales colegiados de circuito en materia de trabajo en la ciu

dad de m~xico y existen sintomas de que esto ae refleje en -

toda la República Mexicana, pues en la ciudad de Guadalajara

ya existe un tribunal colegiado en materia de trabajo y asi -

sucesivamente pueda ser que con el tiempo se justifique la 

creaci6n de tribunales especializados en toda la república m!!, 

xicana. Lo cual no es la soluci6n puP.s mientras más tribuna-

les de la materia haya, puede ser más la diversidad de los -

criterios que se sustenten sabre un misma tema con la cansi-

guiente problemática que ello ocasiona según se ha visto en -

otra parte de este trabajo. 

Se observa que los tribunales colegiados de provincia -

manejan de todas las materias pero la menos socorrida es la -

laboral, entonces mas aún se justificaria la reforma del art.! 

culo 700 porque dichos tribunales se verían socorridos con -

este tipo de asuntos y as! tambi~n se lograría la descentral.!, 
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es ta capital. 
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c o N c L u s I o N E s 

PRIMERA.- El articulo 107, fracci6n XIII, párrafo prime

ro de la Constituci6n Federal, debe ser reformado a fin de que 

se le otorgue facultad tanto a las Salas como al Tribunal en -

Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Naci6n, para que -

al resolver contradicci6n de jurisprudencia pueda adoptar un -

tercer criterio. 

SEGUNDA.- El articulo 101, fracci6n XIII, párrafo segun

do Constitucional, se debe reformar en cuanto a que no sea li~ 

mitativo, que amplie facultades para que cualquier persona que 

tenga conocimiento de una contradicci6n de jurisprudencia, la

denuncie ante la autoridad correspondiente, pues a ello no se

le encuentra obstAculo que justifique la no intervenci6n. 

TERCERA.- A fin de lograr mejor impartici6n de justicia

Y buscando un camino para resolver las contradicciones de te-

sis y que éstas no tengan solamente la finalidad de determinar 

cual es el criterio que debe aplicarse, se considera lo si---

guiente: 

a).- Si un Tribunal Colegiado conoce de un juicio de amparo y-



193 

en el mismo observa un criterio contrario al que él pueda sos

tener, dicho amparo no lo debe resolver de inmediato, sino --

plantear a la Suprema Corte de Justicia la posible contradic-

ci6n, para que ésta decida el criterio a seguir y una vez he-

cho esto el Tribunal resolvera aplicando la jurisprudencia es

tablecida. 

b).- Otro camino podria encontrarse adicionando el capitulo de 

la Ley de Amparo referente a la jurisprudencia a fin de que se 

estable~ca la procedencia de un Recurso de Revisi6n en contra

de la resoluci6n en donde se sustente criterio contradictorio. 

CUARTA.- Se propone reformar el articulo 700, fracci6n -

II de la Ley Federal del Trabajo, a fln de que se modifique el 

sistema competencial. 

QUINTA.- Acorde con la anterior conclusi6n, considero -

que si no se reforma el artículo 700 en su fracci6n II de la -

Ley Federal del Trabajo, se corre el riesgo de que exista una

subdivisi6n de la materia Laboral, es decir en el futuro po-~ 

dr!an haber Tribunales en Materia de Trabajo dedicados exclus! 

vamente a resolver cuestiones en materia ferrocarrilera, petr2 

lera y de seguridad social o tambi~n puede suceder que en cada 

Delegaci6n Pol!tica del Distrito Federal existan Tribunales C2 

legiados. 
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