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INTRODUCCION 

AL HO\IQ RABL E JUAAf.J.J 

A través ool devenir histórico de nuestra patria,
es pasible percatarnos -;nediante el análisis- de la irnporta0_ 
cia del segundo plano en que se ha mnntenicb 11 la costumbre, 
no ..sOlo en el ámbito rel derecho en gaieral, sino¡ en parti
cular, en el campa del derecho laboral, 

La inquietud que he saltid:l al causarme dudas en -
el ambiente jurídico del por que n6 se ha hecho de la costu'.!!_ 
bre una fuente principal generadora de nonnas jurídicas en -
el campo del trabajo, fué la motivaci6n directa que me impu~ 
s6 a investigar -aunque de fonna sanera- buscanci:l anteponer
ª la costumbre de las masas laborantes, como punto de parti
da denota la esenciali di1d y a la par inclusive con la ley, -
por que no podanos pase.r por alto el sentirJo social q.¡e tie
ne nuestra legislaci6n en materia del trabajo. 

El presente ensayo, es s6lo una propuesta que en~ 
cierre mi opini6n particular, apoyada en el trabajo de inves 
tigación sistanatizada. 

Espero poder contribuir con mi grano de arena al -

... 

. .. ,,, .. 
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desarrollo evolutivo ce esta ciencia social que, representa
la vanguardia misma. Con esto me refiero al derecho laboral
can contenido social creado en M~xico por el eminente juris
ta y doctor en derecho ALBERTO TRUEBA UROINA,;. de la defensa
social protectora de los estamentos b~sicos componeites de -
nuestra realidad trabajacbra, sí tomamos en consideraci6n ~ 
que dichos entes son el punto cb apoyo que sirve e.E bases y

cimientos, s6lidos y concretos, respectivamente, para el de
sarrollo econ6mico, social 1 científica '/ político -saturadJ
da positividad- de nuestra Mt1xico. 
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CAPITULO I 

A).- ANTECEDENTES GENERALES DE LA COSTUMBRE 

CEsoo las tiBllpos más remotos de que data la hist~ 
ria de la humanidad, el llamo sapiens ha consi deracb su ori
gen 03 naturaleza divina, ya que se dió cuenta de la superio 
rielad del g~nero humano sobre las demás es¡:Bcies animales. 

Historicamente 1 la costumbrE; tuvo gestaciones de -
índole religioso y al aplicarse a la regulación de las acti
vidades cotidianas en los núcleos sociales es paralela al -

origen y desarrollo del linaje humano, pudi~ndose consi oorar 
que las costumbres regidoras de la cond.Jcta de nuestros ant~ 
Pasados de la edad de piedra -que los paleont6lagos vislum-
bran como funciones necesarias lógicas en el c::Esarrollo de -
los grupos ~tnicos- son las mismas que pueden interesar al -
derecho en su origen y f ormaci6n. 

No hay una fecha exacta con respecto a la apari~ 
ci6n del usai- en la conducta del hombre, en lo que a grupo se 

(*) Uso Literalmente significa costUTibre - repetici6n de he
chos¡ Jurídicamente Costumbre se traduce en una repeti-
ción de hechos considerados jurídicamente obligatorios. 
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refiere considorando que, la primera ley conocí da y respeta
da parlas conglomerados primi tivist:as fu6 :31. ejercicio de la
fuerza física desarrollada y apUcadu por un componente del
conglornerfü!O a quien se le daba lo ti tulariliad. Posterior-
mente, y adentrándonos en lo et apo de 1 pcrío do neolítico, el 
hombre¡ comienza a secbntarizarse, cano resultado de 1 uso en 
cuanto a raciocinio se refiere con una forma evolutiva que -
hace consi c:Erar al ente por sí, de la si tuaci6n incomoda e -
inestable que cara eteriza una vi clü errante y nómada, no apta 
para el desarrollo positivo re la ideografía de una horda, -

un clán, o una tribu que por su nueva forma d3 vida, comien
za a crear con base en el desarroJ.lo de su propio intelecto. 

Con el descubrimiento de la agricultura, el hanbre, 
se plantea una disyuntiva que aparece con un cambio brusco -
-brusco para el individuo, ¡:ero n6 en la etapa formativa, -
que fu~ lenta en su sedentarización- en w costumbre, optan
do por llevar un r~gimen de vi da más descansada y camada que 
la anterior, dejan do las cavernas y las copas de los árboles 
para construir su propio techo que, aunque rústico y mal el~ 
borado, proporcionaba abrigo relativo truito contra las fie~ 
ras, corno contra las inclemencias de la naturaleza, Es este 
el preciso memento en q.Je se da comienzo a la serie de usos
que van siendJ tomac:bs corno base para la integraci6n de un -
cuerpo jurídico no desarrollacb pero de principios s61idos,
dando origen a la aparici6n de un régimen religioso aún pre
cario basado en el raciocinio no solo d31 contenido indivi~ 
dual sino d3 carácter fonnalmente colectivo, anteponiéndose
la ley c:E los más aptos a la Fuerza bruta, 
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En el campo econ6micci sur•JO .:31 ·rueque corno modo -
de lograr la supervi vencía y e i irnnbre que i 1G considoro.cb a
las elementof:: naturaler5 corno divini dncles ;uo tienen influen

cia en sus actos materio.les 1 da inicio a 1.111 ré~Jirnen seudo-r~ 

ligioso con convicciones concretizudas en e.l estudio rudimen 

tario del tiempo en cuanto a su clirnatolo0ía. 

Las antigüos orrJas se tra!.'.-01nutEU"on en clanes y es-
tos a su vez en tribus, lo quL; nos da uno idea del auge lo-
grado en este aspecto por los egipcios, Surnerios, Acadios e 
Hititas, al respecto JuiJ.n MnluquGr rJe Mott:!s, nos dice: " en
las zonas Sirio Palestina y en e) Norto cb Iral< así como en

la rresetn Iránica, la presencia Lle al tos relieves ¡:erml ten -
aún ln for:nación de lluvias que mantienen a gracb de humedad 
más elevad:::; que en las 21.mn:::; Ll¡Jjas c:ircund::lntes " (1) en - -
aquellas zonas altos aparecen las primeras activ:idades agrí
colas, pues allí pucti.erun cun~;ervarse zonas cerealistas al -
establecerse les condiciones precorias propias para su desa
rr~llo, Estas zonas de cereales-eran insuficientes para so! 
tener de modo sub si diurio los necesi dadeE; de una poblaci6n -
nó muy numerosa, porque en estos terrenos tenían lugar los -
primeros ensayos agrícolas hecl1os por una población en la -
que los alimentos de origen vegetal eran tradicíonalmaite de 

gran importancia. Compartiendo la opinión de este catedrá~ 
ca, considero, q..¡e el morrento histórico más importante y - -

( 1) "La humanidad Prehist6rica" .- Ecti. torial Montansr y Simón 
S.A.- Barcelona, España 1993. págs. 142 y 143. 
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trascendente para la encaminaci6n de 1 uso y lEI co sturnbre es¡ 
la sedentarización, por que: una menor actividad en la lucr.:i 
por la supervivencia 1 acarreo un constante crecimiento y vi
tal progreso en lo referente a las relaciones 11um;:mu:. que, -
van adquiriendo un rnuti z básico simi 1ar o :i.n1-.r~rente ;:1 1 o que 
~e conoce actualmente coma civiUzaciún. F"undt-imentaJmente -

los aspectos esenciales de una cultura su[Jeriur sun: el as-
pecto Sociol6gico qu.e es el que interesa ul cierecl1ü del Tra
bajo, el econ6mico /el régimen pu lítico. 

En la que respecta o logros sociolos se comienza a 
adquirir una organizaci6n basada en principios rnás fimes -
que desembocan en datar de autoridad, no al inó.s fuerte en su 
complexi6n física sino al que ostente mayor número de conoc~ 

mientas tradJcidas en experiencias mAs o menos firmes y seg~ 

ras para poder tomar las decisiones del urupo con eficioncia 
superior a la de cualquier integrante del mismo, 

El aspecto económico, es vital para el desenvolvi
miento material en OJalquier esfera y fu~ de capital impor-
tancia en su acci6n interventiva, obteniendo un progreso vi
vificante, y ello lo vemos en la aparición e~ las transacciS!_ 
nes comerciales con el surgimiento del trueque 1 el que tuvo
una importancia tan grande que representó un medio de vi da -
para muchos pueblos, logránc:bse tar:,bi~n trasmitir la cultura 
en fama más rápida. gracias al contacto comercial desarro
llánctJse esta, en forma positiva pero diversa en los nú~J.eos 
sociales d3 la antigUedad, dando paso a rrrnJresos sustancia
les en este campa. 
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El matriarcado como es sabido, se inici6 con el -
ejercicio costumbrista familiar de una veneración hacia lo -
consicerado como más sabio y justo, siendo la mujer más an
ciana del grupo la titular de este poder, basado tanbién; en 
la práctica de ser esta conjuntarnmte con los demás mujeres
de la comunidad, quién q_¡edoba al cuidado y protección riel -
hogor impartiendo sus vivencias a la prnlo y cimentando las
bases sociales 1 de estos núcleos étnicos prehistóricos para
facilitar su evoluci6n positiva hacia un prus1reso firme y se 
guro. 

Los historia cbres fijan corno inicio de la historia 
el momento de la aparici6n de ln escritura, como rasgo cife
renciac.br, separánoola del marco prehistórico, lo que hace -
patente el avance l1umano; cabiéndose aclarar que con el ini
cio de la sedentarizaci6n aparecen los primeros ~rupos apoy~ 
dos ai el matriarcado como ya se ha dicho q.ie van evolucio-
nando fonnándoso así, arupos más homogéneos como los clanes
y las tribus, siencb entre estas últimas c.bnde se logra el -
ast.iecto más avanzado de la sedentariZBci6n, que es como ya -
se dijo-la escritura, lográndose oo esta forma un gran pase
en la cultura general por la importancia que revestía el - -
asentamiento de las tradicic:nes y costumbres con este prcic~. 
dimiento contenedor de mayor tecnisismo que las tradiciones
orales. 
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En nuestra secuencia hist6rica, es necesario ha-
blar someramente de las culturas de mayor reelevancia para -
la ciencia jurídica, Q.Je surgieren corno consecU3ncia directa 
de la evoluci6n social que se d;)scribe en el premio del pre
sente trabajo¡ así tenemos que en el antigüo egipto, exi.sti~ 

ron manifestaciones claras y precisas de la existencia d3 r~ 
laciones laborales, si tomarnos en cuenta que el pueblo trab~ 
jaba en beneficio de la grandeza e inmortalidad del rey Far~ 
onJ relaci6n de carácter común, desprendida de la grandeza de 
las obras realizadas conjuntarnente por esclavos, Obreros y -

arquitectos, al servicio del estodo, en c.bnde encontramos -
que la relaci6n esclavo-Rey, nó se puec:tJ considerar como re
lací6n laboral, por ser estos vistos como bestias de carga -
en funci6n a la activicbd desarrollada, siendo su posici6n -
centro de lo econ6mico y lo social de un objeto-cosa- con un 
valor determinado unicamente. 

En cbnde se puede decir que había relación de tra
bajo era en el vínculo que se establecía entre los obreros -
los arquitectos, y el rey, desprendiéndose que la tarea rea-
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lizada por los primeros se preminllo con un solario en esp:¡-
cie que cubría el estado rey de los in9rescis obtenicbs por -
los trirutos de los r.\.1eblo[: !HJjuzpnrlo~3. Sitrndo e1 trabajo -
d3 los obreros cb carácter fí~il. co 1 nP1i cocb di rectamente en
la obra o realizar 1 mi entras que 1u 1nhor ü1 lns nn;ui tectos 
se desempeñaba en lo porte intclectuo.1 / tliroctiva inicián~ 
se desde los proyectos, plano~,; y cttrocc:Un ele lo obra hosta

su culminación. La formo do c.ancionnr lns octivirJLlcles r.:lel -
trabajo, tenían su base principolmente Em lo costumbre, en -
cuanto a la subjetividad del cnrcchJ, 'º ciue nl r.1l"e~;entarse

un problema, invariatJlemmto se ocuc1ín nl ro.: pilrn que cleci
diera al resr:ect:o, y este aplicobu el dcrec1·u otJjetivo según 
su costumbre personal, siendo su docini(.n innpulnblo '/ cum
plí da can todo su rigor, uún }' cuc.n d.J no hubi esG una base j!:!_ 

r:!dica detenninada, a la que Em10 ldu.ro su voluntuct. 

Uno de los pueblo!:l de lo antiglledad que por su cu:!_ 
tura y civilizaci6n, es básico para inteqrar lo:.:i unteceden
tes hist6ricos ctJ la costumbre en el derect10 laboral, fue -
Grecia, que nace con la unión de vnrios pueblos uni ficacbs -
por su irentificaci6n de ic:Eolooíai3 1 len~waje, religión y -

principalmente por el arraigo co5turnbrista del puetüo, sien
cble inherente el derecho en todas sus ramas y aspectos. 

El lengOaje tuvo penetración vital en la uni6n de
los Helenos, iniciancb la función de ciudades que en la ant1_ 
glledad tuviE!I'on gran importancia, como fueron: Orcomeno, Te
bas, Eleusis, Mica:ias 1 Tirinte, Cn::;so, AtcnHs, EsP3rta, Efe-
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so, Mileto, y Corinto, entre ¡1trns. El l81•:._1uajo provino del
Norte y fué fonnadll por los lElllrJUflS Itálicas, siencb J.a len

gua medular el latín y los 1..trc1s lenouas 11.;e tuvieron in---
fluencia dc.:~cisiva1 fueron el Annenio 1 el iranio, el Indio el 
Tocaría, las Célticas, Gennt'inicas, Dti.1.ticas, El Hitita y - -

otras que para el florecimiontu de J.a cuJtura qrieua habían
desapareci do, CDmo el Ilirio, el Fri~Jio, el Voneto y e 1 Ese:!:_ 
ta. Estas lenouos tuvieran un pnreci clo enorme , por lo q..Je -
no sorprendería QlJe fueran cErivudas de una sol.a longua. Con 
la uni6n de las lenguas tuvo lugar la uni6n de los pueblos.
La ideología de este pueblo se bas6 primorcti.alrnente en el -
gusto hacia el arte en todas sus man:L festaciones Pintura, e~ 
cultura, música, letras, teatro, filosofía, derecho, y cult!. 
vo de las artes físicas paro alcanzar el perfeccionamiento -
d3 la consistencia humana on todos sus aspectos, así coma de
notaron una inc1innci6n fehaciente al realismo, a la vivaci
dad y n lu valentía, val ores que fu eran consi dsrados vi tales, 
para poder tomar corno griegos nó sólo a los ci3 su raza, sino 
también a aquellos que computían su forma de pensar. Las -
únicas relaciones laborales conocidas en Grecia, fueron las
artesanales, no obstante que los gi'iegos despreciaron a este 
tipo de trabajacbres, por considerarlos enemigos de las ar
tes, debicb a la constante repetición de las o'Jras, que por
razones necesarias los artífices tenían que repetir¡ por - -
otra parte, corno eran necesarias las actividades de los art~ 
sanos, los Helenos no tuvieron más remedio que dejarlos trab~ 
jar, conservándolos al margen de su pueblo en los demás as-
pectas. El amor de este pueblo a la belleza, viene a in---
fluir también en SJ pensamiento, de tal manera que conside~ 
ran como virtud del ser t1umano la práctica de la bondad con
base en s.J filosofía, n6 encaminada hacia la adquisici6n del 
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poder y cbminio de los pueblos vecinos, par medio de la gue
rra, que era consicerada nefasta y¡ los pueblos que adqui--
rian poder sobre otros por estos medios, eran considerados -
como salvajes o bárbaros ( del latín Balbus: tartamudo, que
fuá la d3signaci6n dad9. por los griegos a los extranjeros y
a todos aquellos que no hablaban el latíni~, y cualquier len
gua cµe no fuera latín* era oída por lo Helenos como elanen
tal balbuceo onanatopeyico). (2) 

Es de hacerse notar, que c:hntro á3 la cultura gri~ 
ga, ser ejercít6 la milicia, practicéndolu con tanto esmero -
que llegaban a instruir ci3sde pequeños a tocbs los hanbres -
considerados griegos, teniendo como fin el ejercicio bálico
en forma defensiva, más que ofensiva. En líneas anteriores
se annciona que los Helenos fooron amantes de la paz siencb
esto una verdad, pues tenían así la opartuni dad de decti carse 
a las artes que 6 ellas gustaban, siaido la instrucci6n ce -
los infantes en las arnas, un·-especto preventivo tendiente -
a repeler las constantes agresiones que sufrían de otros PLJ! 

* Una de las principales lenguas de los griegos fundac:bres 

** Excepci6n hecha del griego una vez fonnac:b coma lengua 

(2) Historia de GreciaMontaner y Simon S.A. 1963 Barcelona 
págs. 2 y 3 autor A. Tovar- M, s. Ruiperez. 
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blos y así poder conservar la libertac1 de sus ciudad3s y la
independencia inr.ti.vi wal. 

En cuanto al derecho se refiere, el pueblo griego
fué f~rtil en la elaboración y prociJcci6n de normas juríd:i.-
cas que, en un principio, se rigieron simple y llanamente~ 

por la costunbre,pero con la evaluci6n política y social de
los Helenos, surgi6 paralelamente lo idea e.E codificar al der2_ 
cho, siencb Dracón el primer autor conocido quien intentó la 
realizaci6n cb una constituci6n política (aproximadamente en 
el año 625 A. C. )*, corno consecuencia di.recta c:El cascante~ 
to creciente cel pueblo ateniense contra los abusos, cometi
dos par los jueces de la nobleza, quienes tenían la exclusi
vidad para ocupar los cargos referentes a la impartici6n de

la justicia -esta exclusividid la perdi.eron los nobles cuan
cb posterionnente Sol6n, refonn6 las leyes de Drac6n, las -
cuales fueron sumamente c:Uras en cuaito a la aplicaci6n de -
las penas-

El cerecho codificado en Grecia antigua, fué resu!_ 
taoo dela pr~ctica constante del costumbtismo jurídico a de
recho consuetudi.narío el que se basaba en penali dadas muy s~ 
veras para aquellos individuos ql.J3 llegaban a cometer un de
tenninedo delito. V.GR. al que CO'lletía un robo, se la apile!;!, 
ba la pena de muerte. 

*HISTORIA DE GRECIA.- 08. CIT.- pág. 100. 

..:-•: 
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Los legisladores griegos más importantes por las -
codificaciones que realizaron entre los siglos VII y VI A.C. 
son: Saleuco de Loeros, Caron das de Catarn_; y Drac6n de Ate
nas, así como un legislador anónimo de Quíos, codificac.br de 
la consti tuci6n de la ciudad del rnirnno nombre. 

La compilaci6n jurídica más extensa, que se canse~ 
va de la antigua Grecia, es la de las leyes de Cortina, la -
cual es una muestre clara de las normas jur!cti.cas de tipo ~ 
consuetudinario, q.ie existieron con anterioridad a su coctifi 
caci6n legislativa. 

ROMA, este pueblo escencialrnente jurista, di.6 a la 
costumbre vital importancia, para la elaboraci6n de sus ror
mas de derecho, sobre todo durante las tres primeros siglos
contados a partir de su fundaci6n, cano reminiscencia tras-
candente del traditionalismo de los fundadoras de la ciudad, 
siencb en principio fuente 6nica de lo normativización legi~ 
lativa hasta alcanzar un cuerpo jurídico considerable, que~ 
era aplicado por aquellos inctivici.Jos Q.Je el pueblo dot6 de -
poder político al hacer uso de su costumbrismo democrático,
no obstante lo anterior¡ ese orden jurídico era insuficiente 
para regular las relaciones sociales, por lo que se hacía n~ 
cesarlo la aplicaci6n directa oo la costumbre a casos concr~ 
tos, a este constante servicio que prestaba el ''Mores Majo
rum" '*• correspondi.6 la subsecuente generaci6n de ronanos -
con su propio costumbrismo y con sus novaciones consistentes 
en la implantaci6n de textos jurídicos que garantizaran ple-

* Costumbres de los antepasados. 
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namente la impartici~n de justicia en tocbs los ámbitos de -
las actividades humanas de su ~poca. En cuanto al derech:J -
laboral, consideraron los jurisconsultos que las relaciones
de trabajo, se pod!an vislumbrar desde el punto de vista CD!:!_ 

tractual, sintetiz6nc:blas en dos formas esenciales de tipo -
básico como fueron el contrato de trabajo Locatio 0perarlll1 -
y el contrato de obra J.ocatio D¡:eris siendo su distinci6n -
fundamental en la diversificaci6n del segundo con respecto -
al primero en la ciJrabilidad de la relaci6n, siendo por lo -
general el primero más perci.Jrable que el segundo, 

La costunbre no desapareciO de la legislaci6n rom~ 
na en ningún momento, ya que fu~ conservada c:iJrante la época 
de oro de las leyes romanas y aún en la decadencia del impe
rio romano; en donde las fuentes antiguas se agotaron, que~ 
dando la cost1.J11bre conservancb el poder de crear reglas obl!_ 
gaterías, cE111biando 1 mientras que la legislaciOn se transfor 
maba. 

A la caida ct?l imperio romano en manos de los bár
baros 410 A. c. este se dispers6 por la des uni~n del grupo
social más importante QJe era la cti.rectriz ool pueblo o sea
la del enperador y su s~qui to, resultando que los hombres -
más poderosos tuvieran influencia y mando sobre un terri to
rio determinado y sobre un grupo reducido de hombres cµe as
piraban a obtener el E.111paro y protecci6n del señor feudal. 
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La situaci6n mci al que regran a estos pequeños 
grupos, se bas6 en el contenido consuetudinario de las rela
ciones establecidas entre el señor y el siervo, com~ü.;tontos 

en: los deberes correh:tivos a que se obliqaban; el siervo -
solicitaba protecci6n 1 amporo y abrigo al señor feudal, ob1!_ 
gándase a prestar los servicios que o su vez confería, en ~ 
virtud de que ~ste, prestaba servicio militar en favor del -
feudo. A medida q.Je pasaba el tianpo, la poblaci6n creci6 -
rompiendo el aislamiento a q;e había sicb sometida por el t!::, 
rrateniente acarreancb la caída del feudalismo, reveláncbse
los siervos para alcanzar su libertad, rompiendo con ellos -
patrones de conducta implantados en algunos ocasiones, y pas 
tando con los señores feudales en otras, hasta conseguir la
fonnaci6n de nuevos núcleos de poblaci6n sin acabar totalme!2 
te con el aislamiento que imperaba en esa época y volviencb
a las costumbres citadinas que tuvieron efecto en otros tiem 
pos, 

Fueron tres clases sociales las cµe integraron los 
núcleos poblacionales de las ciudades del medioevo, siendo -
la más importante la de los religiosos, adn y cuando ya ha~ 

bían perdido mucha de la influencia y poderío que tuvieron -
en los feudos; la de los servidores del estado, que al ser -
componente del poder civil, compiti6 enormemente con el cle
ro para lograr cierto predominio; y por último la clase tra
bajadora, que tenía el car~cter de estamentos básicos al ser 
vir de apoyo ó:l la. estructura social, sosteniendo con su tra 
bajo prociJctivo a las otras d:ls clases sociales, 

Las actividades laborales de esta etapa, se rigie-
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ron por las nuevas costumbres surgidas a raíz del canbio so
cial q.ae se produjo con el nuevo auge de las ciudades; estas 
costumbres consistían principalmente en una organizaci6n ba
sada en el r~irnen corporativo, en virtud de los diferentes
oficios desempeñados por la clase trabajadora activa, esta
ban di vi cticbs en grupos cµe iban de acuerdo con el tipo de -
actividades que desnrrc.llaban¡ esto sucedía en laf. actuacio
nes de carácter artesanal, mientras qu en el campo quienes -
ahí prestaban sus servicios, trabajaban individualmente pa-
gando rentas a los terratenientes¡ en el comercio las rela-
ciones laborales se ejercían entre los comerciantes y sus d~ 
penctlcntes, con una libertad absoluta y las contrataciones -
eran muy variadas sobre todo en relaci~n a jornada de traba
jo y a salario, que inclusive era pagado en especie, La ~n:!:_ 

ca ley que rigi6 las actos inherentes de los contratos de -

trabaja, fu~ la costumbre, aplicándose para resolver tarnbi~n 
las controversias que se suscitaban. 

Con el descubrimiento de nuevas tierras y su con-
quista, nace una nueva etapa en la historia, denominada ~po
ca colonial. En M~xico, esta era, fué originada por los es
pañoles, quienes tuvieron infli.encia determinante en el cam
bio de tradiciones y costllTibres de los diversos pueblos pre
colombinos; la organizaci6n del aspecto laboral se formó con 
la encomienda en el aspecto agrícola, y en los demás campos
del trabajo se sigui~ el r~imen corporativo, La encomienda, 
fué una fonna de propiedad q.ae adquirieron los españoles in
tervinientes en las guerras de conquista,· y en ella ejercit~ 
ron la esclavitud de los naturales redimidos, tratándolos~ 
con exceso de inhumanidad, considerándolos inclusiv8 como --
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bestias de carga. Los formatos de las corporaciones Euro--
peas, se implantaron en ~xico d.Jrante esta época con una s~ 
majanza acentuada, consicerando la situaci6n especial de los 
trabajadores aborígenes, dencb flexibilidad en cuanto a la -
aplicación de los estatutos que rigieron estas actividades,
conocidas como ordenanzas de la ciudad de M~ico. 

La ~poca colonial dur6 tres siglos, y culmin6 con -
la revoluci6n de independencia promovida principalmente per
las criollos, sienoo el mayor logro obtenido, la abolición -
de la esclavitud, aunque no mejoraron las condiciones de tr~ 
bajo de los canpesinos que eran contratados como peones par
las hacendad:>s, siendo su jornada laboral demasiado estensa
Y agotac:bra, cubriencb la mayor parte del día trabajando - -
aproximadanente de 16 a 16 roras diarias, a cambio de un sa
lario infimo. Esta costumbre perclur6 por una centuria incl~ 
sive se agrav6, al idear los patrones el pago en especie en
las famosas tiendas de raya, ya dentro del rdgimen de Porf!
rio Díaz y di.6 fin con la revoluci6n de 1910, al instituirse 
como resultado de esta el artículo 123 en la Constituci~n P.!?, 
lítica de los Estacbs Uni cbs tJexicanos de 191?, en cbnde se
establecieron los principios básicos para la regulaci~n le-
gislativa de los derechos de los esalariacbs con un senticb
social e innovador¡ proporcionando protecci~n efectiva a es
tos, mediante el ejercicio de la justicia social c:µe perd.Jra 
hasta nuestros d:!as. 

_, ·. ; . ~. ' ~--: .. ~-



C A P I T U L O I 

e),- CLASIFICACION DE LA COSTI.JMBRE EN 
GENERAL Y DOCTAINARIAMENTE 8'l EL 
DERECHO LABORAL 
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La costumbre, solo puede existir dentro de un con
glomerado entendi~ncbse por ~sto, un grupo indeterminado de
individuos, por ~e nace de la variedad de actos repetitivos 
realizados ininterrunpidamente por los entes componentes de
los diversos grupos étnicos que rabitan la tierra. La cos-
ti...mbre no se encuentra regulada expresamente en normas jurí
dicas escritas, más sin Efllbargo 1 se consi.deran obligatorias
as! las consideran q.denes las practican siencb en los albo
res de la historia, donde las grupos originarios de las cul
turas habidas, quienes la practicaron como Onica norma pseu
do jurídica digo pseucb juridica por q.Je na ten:!an nonnas de 
derecha aplicables a los casos concretas, sino especies de -

venganzas como el Werlag los usos implantados por la expe--
riencia colectiva desarrollada, primeramente por actos in~ 
trascendentes y posteriormente al continuar la evoluci6n, -
fueron ad~iriendO importancia para el grupo hasta llegar a
ser fundéillentales y de esta forma se regularon sus activida
des. 

O:>n el paso del tianpo el cambio social en sus es-
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tructuras provoc6 el nacimiento de otras actividades y esto
ª su vez, trajo como consecuencia una continuidad ce secuen
cia determinada, fraccionando la costunbre en diferentes ra
mas, debido a la ampliación progresiva del campo de aplica~ 
ci6n de esta¡ surgiencb usas religiosos, econ&iicos, políti~ 

cos y jurídicas, tornándose a su vez, en costlJTlbre de la mis 
ma índole. 

Al hablar de clasificar la costunbre, se debe to~ 
maren cuenta ~e nO es posible realizar el logro efectivo de 
una materia sino se valoran los diferentes factores que par
su aspecto nos dé la pauta para desarrollar plenamente y a -
satisfaccicSn, el tena que se analiza. Pera la elaboracidn -
del presente ensayo, he considerado q..ae es necesario reali
zar la ubicaci6n de la costumbre en sus diferentes facetas,
por ser la única fonna de dar consistencia doctrinarla, juri 
dice y cient!fica, al mismo. 

No es com6n encontrarnos en los libros escritas -
por las juristas tanto nacionales como extranjeros, clasifi
caciones de la costunbre, sola la encontramos de forma espo
rácti.ca y no siempre con fines jur!di.cos, sino más bi~n con -
fines de carácter sociales, econó-nico y político¡ es de esta 
forma como he docidicb proponer las clasificacio~s de la -
costumbre en general y las que deben actuar en fama cbctri
naria con carécter consultivo en el derecho laboral: 
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La costumbre atendiendo al rn1mero de entes que in
tervienen, debe clasificarse para su estudio en general, co
mo sigue: 

1.- Costumbre socié!l y¡ 

2.- Costumbre individual¡ 

COSTIJMBRE SCCIAL.- San los usas que se practican -
en una ~poca detenninada, haElitualmente en un conglomerado. 

COS1UMBAE INDIVIOOAL.- Son los usos practicaoos -
por las personas f!sicas, en forma· particular, por ser inhe
rentes de cada uno. 

la costl.lllbre social, a su vez se subdivide en: 

A).- EaJNOOCA. 

B) .- POLITICA. 

e).- Religiosa. 

D).- JURIDICA • 

.. .- . ··~·.,-,,,. ·.,~ .. - ,-• .. ~·, .. 
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EOJNCMICA.- Son los actos que se realizan en forma 
repetitiva por las personas físicas y morales, como conse
ct..encio de las act:i.vidac:Es comerciales que se desarrollan en
un n6cleo SJcial deterncinado. 

POLITICA.- Son las tr8ditiones que han sido impla~ 
tadas en una colectividad, por determinadas ideolo!]Ías y - -

arraigadas por los usos ci3 las fonnas de rJObernor a un pue
blo q.¡e, cambian de acuerdo a la 6poca en que se establecen. 

RELIGIOSA.- Son las prácticas de ideolog:[as que -
parten de una filosofía determinada, basada en la fe y reaJ4.. 
zedas por una canunidad. 

JURIDICA.- Son las normas implantadas por el uso,
consideradas obligatorias en una colectividad. 

Cano parte canplementaria de los antecedentes en -
el presente trabajo, he consideracb que debe incluirse una -
clasi. ficaci~n doctrinaria de la costL111bre en el derecho del
trebajo 1 aOn y cuancb no forme parte de la historia, por ser 
de vital importancia c:Egnembrar la rostumbre laboral, antes
de proseguir con el desarrollo del ensayo que nos ocupa, si
tomamos en consideraciOn que para analizar una materia y es
tudi.arla 1 c:Ebemos plantearla en todas SJs formas genmcas -
con el fin de hacer más accesible el camino del conocimiento, 

'''. ,/ .• y··· 



Por ello, propongo, se di.vida a la costunbre laboral en sus
diversas facetas que, complementadas por la reciprocidad, e~ 
tructuren el fundanento de esta importante fuente del dere
cho. 

La carencia palpable de material concreto para a~ 
yar con la ctocumentación básica necesaria el trabajo que ras 
ocupa, me ha 111Jtivado para realizar una tentativa con rela~ 
ciOn a la creaci~n de una ctiversificaciOn de la cost1.JT1bre ~ 
con fines prácticos utilitarios, que propon:;ionen luz del s~ 
ber humano al más antiguo manantial prodJctor de enseñanzas, 
realizables y prácticas como es la setie de usos que, por m~ 
dio de una concatenac:i.6n evolutiva han venicb a desembocar -
sobre lo que comunmente denominaroos "costumbre" y aplicada -
a nuestra materia surge como costumbre laboral. 

No se trata de clasificar la costunbre en todos -
sus aspectos -tan variados que nos ser!a corto un op~sculo -
cano el presente para encuadrarlos en di.versas estructuras -
separanc:b sus caracter!sticas- sino más bien en el aspecto -
relaciones laborales de fonna somera, tratando de darle vida 
a lo antes expresado; fincéfic:b su origen de fonna doctrina
ria para uso consultivo, clasifico la costumbre en la mate-
ria, como si~e; 

Atendiendo a las relaciones laborales se di.vide -
en: 

. ; ··~. 



COS11JMBRE DE: 
TRABAJAOORES 

PATRCNES¡ y 

MIXTAS 
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CXJS1UM8RES DE LCE TRABAJADORES.- Son aquellos ucoo 

practicados por la clase trabajacbra en funci~n a la forma -
de congeniar entre sí, para el desarrollo da sus actividades, 
y en defensa de sus intereses, 

COSTUMBRES DE LOS PATACNES.- Son la serie oo usos
que ejercen de forma imperativa o amistosa, para obt01er ma
yor rendimiento pecuniario de la fuerza de trabajo. 

COSTLMBAES MIXTAS.- Son los usos desarrollact>s c:E
común aa.ierdo, en forma tácita o expresa, entre patrones y -
trabajadores en sus relaciones laborales, 

Esta clasificación a &J vez se subdivic:E EJ1: 

SINDICALES 
DE LOO TRABAJAOOAES: 

CQ\JTRACTUALES 

Sil\OICALES.- Son aQU!3llos ~sos implantados por las 
coaliciones de trabajar.t>res para la realizaci6n de sus fines.· 
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CÜ\JTAACTUALES.- Son los usos y formas que los tra
bajadores realizan y utilizan para alcanzar los nexos labora 
les. 

SINDICALES 
DE LOO PATAÜ'JES: 

CCNTRACTUALES 

SINDICALES.- Son los usos practicados centro de ~ 
uno o varios establecirrdentos, que nace de la relaci6n exis
tente entre los patrones pertenecientes a una o varios orga
nismos, creadas para la defensa de sus intereses comunes. 

COOTRACTUALES.- Son los usos y formas utilizadas -
Por los patrones en la selecci6n del personal que laborara a 
su servicio. 

Por su licitud, las costumbres laborales se clasi-
fican en: 

AFINES AL DERECHO LABOAAL; y 

CONTRARIAS AL DERECHO LABORAL 

AFINES AL DERECHO LABORAL.- Son los usos implanta
dos en la relaci6n laboral que, no se regulan por la ley y -
su práctica no es contraria a esta. 
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CONTRARIAS AL DERECHO LABORAL.- Son los usos que -
se practican en las relaciones d3 trabajo y que contravienen 
las disposiciones legales. 

. ·'" ~ 
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C A P I T U L O II 

EFEéTOO JURIDICOS DE LA COSTUMBRE 

A).- FOAW\CIOO DE LA COS11JM8RE EN 8- DERECHO EN GEtERAL. 

Para oosarrollar el presente subtítulo, considero
necesaria aclarar, mediante la definici6n da la costumbre en 
el oorecho lo q.ie esta es, seg6n algunos autores: 

"La costumbre es un uso implantado en una colecti
vidad y considerac:b por esta corno jurídicamente obligatorio
es el d:lrecho nad.ct:> consuetidinariamente, el Jus Moribus -
Constitutl.lll" (3). 

Franc:ois ~ny la define corno: "Un uso mdstente en 
un grupo oocial, q.ie expresa un sentimiento jurídico de las
indiviciJos que canponen di.cho grupo" (4) 

(3) Ou pasquier, introdJction a la theorie generala et a la
Philosophie dJ droit. pág. 33 

(4) Francois Gény, methode d interpretarion, eme ad, I Pág.-
323. 
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De las definiciones precedentes se desprende, que
en derecho consuetudinario posee dos características: 

l.- Está integrado por un conjunto de reglas socia -les daribadas de un uso más o menos largo. 

2.- Tales regla::;, ttensformnrso, en 1 derecho positi 
vo cusndo los individuos que la practican le reconocen obli
gatoriedad, cual si se tratara de una ley. 

De acuercb con la tecrís llanada Romano Canonicara 
costllllbre tiene c±:ls elerrentos, Subjetivo uno, objetivo el ~ 
otro¡ el primero consiste en la ici3a de cµe el uso en cues-
ti6n es jurícti.camente obligatarir. y debe, par tanto, aplicar 
se, el segundo, consiste en la práctica suficientemente pro
longada de un deterntinacb proceder. La convicci6n c:E la - -
obligatoriedad de la costumbre, implica que el poder público 
puede aplicarla, inclusa de manera coactiva, como ocurre con 
los preceptos formulacbs por el legislador. Los dos elemen
tos del c:Erecho consuetudinario Q.Jedan expresados en la ya -
citada f6rmula: Inveterata ConSJetudo et opinio juris seu ne 
cessitatis. 

l::E las teorías que se explican de la fo nnaci6n de

la costumbrs, una de las más acertadas es, la esbozada por -
el jurista Jorge Jellinel<: en su teoría: La fuerza nonnativa
de los hechos, que expone en su libro Teoría General del Es-
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tado, en el que expresa; Los hechos tienen cierta fuerza no!:_ 
mativa. Cuando un habito social se prolonna, acaba por pro
ducir, en la conciencia de los individuas que lo practican,
creencia que es obligatoria. De esta suerte lo normal, lo -
acostumbrado, transformándose en lo debido, y lo que en un -
principio fué simple uso, es visto más tarde como manifesta
ci6n al respeto d.J un deber. o, como dice Ehrlich: "La cos 
tumbre del pasado conviertese en la norma del futuro" ( 5) -

81 la tes:i. s que se examin6, se desprende la existe!!. 
cia de un elemento veraz, deducida de la repetición de cier
tas maneras de comportamiento que, suelen dar origen a la ~ 
idea, 00 que, lo que si.empre se ha l1echo, cebe hacerse siem
pre, por tratarse de un uso inveterado; el que tocbs practi
can y consici?ran obligatorio; explicando lo anterior el pro
loquio acertado La costumbre es ley. 

Aunque hay que tomar en consiceraci6n- como se de~ 
prende de lo ya manifestado -el hecho de ser un error, la ~ 
afirmación que toda repetici<5n de actos, engendra a la pos-
tre nonnas de conducta, por ser una manifestaci6n infundada, 
ya que¡ de los hechos, no es posible desprenci?r conclusiones 
normativas. Se ha demostrado la existencia ce un abismo in-

(5) Eugen Ehrlich, fundamental principles of the sociology -
of law traslated by Walter L. Moll Harvard University -
press pág. 85 1936. 
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franqueable me di nclor entre e 1 mundo dol St:1r y del Debe Ser¡ -
hay actos obligatorios que rara vez se reoiten y no obstan-
te, por esto, dejan de ser obligatorios; ·Jtros en cambio, -
aunque se repitan no pueden reputarse como cumplimiento de -

una norma. El problema a resolver, es: ¿En que momento una
costumbre deja de ser rrero hábito, convirti~ncbse en regla -
de derecha? Algunos autores sostienen ql.E la regla consuet~ 
dinaria no puede transformarse en precepto jurídico mimtras 
el poder público no le reconozca carácter obligatorio. El r~ 
conocimiento de la obligatoriedad de une costumbre que reali 
za el poder público, puede ser 03 dos fannas diferentes: 

1.- Expresa; y 

2.- Tacita. 

El reconocimiento expresa lo realiza mediante la -
ley, al dar margen al legislador, para poder utilizar la ca~ 
tumbre cuando exista una falta de ordenamiento legal expreso 
aplicable a determinada controversia. 

El reconocimiento tácito consiste en la aplicaci6n 
de la costumbre Para lograr la resoluci6n de casos concretos, 
sin que as! lo determine la ley. 

En nuestro derecho el reconocimiento de obligato--
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riedad de la costumbre solo se hace en la forma expresa o ~ 
sea; solo cuando el legislador o la ley misma, nos indica r~ 
currir a la costumbre por falta de ordenamiento legal escri
ta. 

En tacb caso, para el reconocimiento de la costum
bre quien lo hace es el juez, que la va a aplicar¡ presenté~ 

dose el problema de, si a falta de reconocimiento por un - -
juez, de la obligatoriedad de la costUllbre, esta puede sur~ 
gir independlente:nente ce su aceptaci6n de los jueces, la ~ 
cuesti6n es resuelta en sentido negativo por numerosos juri:!, 
tas, entre los que destacan Kelsen, Mercal Planiol y otros. 

Kelsen parte del principio de la estatali dad del -
derecho, y estima que una regla de cond.Jcta asume caracter .;
obligatorio cuancb representa una m~nifestaci6n de voluntad
del estada. Como consecuencia con su cbctrina concluye que, 
el derecho conruetudl..nario no puede nacer sino a travez oo -
la actividad de los 6rganos jurisdiccionales, (6) 

Planiol, se expresa en forma parecida: 11No creo -
que sea posible crear, al margen de la jurisprudencia, re~ 

(6) Hauptprobleme der staatsrechtslchre tubingen 1911 pág. -
34. 
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glas consuetudinarias juridi.carrente oulioatorias. ( 7) 

(7) Citado por Eduardo Garc!a Maynes introci.Jcci6n al estudio 
del derecho editorial porro a 1965 p~g. 64. 
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C A P I T U L O II 

8) .- COSTUM3RE Y DffiECHO CONSUETUDINARIO 

La costumbre es una Fuente mectiats o supletorio -
que en nuestro d3recho ocupo un plano secundario, esto es e~ 

presado por algunos autores. Tonando lo costumbre entendida 
desde un punta de vista personal, con~;i ooro que para el tra
bajacbr mexicano existen determinadas costumbres que adqui.e
ren fuerza de ley. 

Jurídicamente podenos expresar c¡t..e no se trata ce
un derecho consuetudinaria, sino de una costt.1T1bre laboral, -
si tomamos en consideraci~n qt.e nuestro sistema jurídico es
r!gicb y no acepta la costumbre en tonto el legislador no ~ 
nos remito a ella o, en su oofecto, la plasmo como derocho -
escrito¡ lo que no ocurriría si tuvierarnos un sistema oo or
denaci~n jurídica elásl"ico, cano en los países Anglasojones
que reconocen validez al c:Erecho no escrita, en el que la -
costumbre laboral referida tendría validez jurídi.ca, aplicá~ 
dose en todos sus efectos y reconocida como normc-1. 

La costumbre en nuestro derecho desanpeña un papel 
secundario, siendo esta, el uso implantacb en una colectivi
dad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio a
sea Eluso inveterado de una práctico ~iasta que sea llegada
ª considerar como jurídicamente obligatoria desprenrJi~ncbse
de ~sto dos elementos: 
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A).- SUBJETIVO; y 

B).- OBJmvo. 

El elBTiento subjetivo, lo constituye La opinio 
juris que es la conviccitSn aceptada por una comunidad de que 
un uso es jurídicamente obligatorio¡ y 

El elemento objetivo la cansti tu ye ºLa inveterata
consuetudoº o sea¡ la repetici6n constante de un uso. 

La concurrencia de estos dos elementos de por re
sultado la costumbre jurídica la que podemos clasificar de -
acuerdo al maestro Francisco J. Peniche Solio de la siguien
te manera: 

COSTIJMBRE 

A).- DELE GANTE 

8).- DELEGADA 

C).- DEROGATORIA 

A.- DELEGANTE.- se da cuando por medio de un uso -
consideracb obligato~io no escrito, se autoriza a cetermina
da instancia para crear derecho escrito; la costU1lbre se haya 
entonces supra-ordenada a la ley, 

.. ' • . .•.• :; .• ·.:. . ... ' .. " ·~ .• ;:,¡.f~; ... ,-. ~. 



El Gj snplo de esto lo encontramos en la~> monar---
quías absolutas en las cuales el monarca :1uo lo es, no por -
derecho constitucional, expide leyes de C'"trácter general y -

obligatorio. 

8).- DELEGADA.- Se da cuando el derecho escrito en 
su aplicación remite a la costunbre para la solución de de

tenninadas controversias¡ en tal coso la costumbre está sup~ 
ditada al derecho escrito. 

Podemos encontrar el ejanpln en el caso ce un usu
fructo ¿Coma se debe usufructuar? de acuerdo a como se ac.os
tunbre proci.Jcir una cosa sin llegar al abuso. 

C).- DEROGATORIA.- Esta forma de derecho no escri
to se dá cuando un uso reiterado deroga al derecho escrito;
en este caso encontramos que la ley se encuentra en un plano 
de superioridad a la le1 escrita. 

Ejemplo de ello lo tenanos en el artículo 3ero de
la Constitución Política de los Estacbs Unicbs Mexicanos, en 
la que se manifiesta la obligaci6n de una educación laica, -
la costumbre en este caso se ha encargacb de oorogar al dere 
cho escrito por usos y necesidades sociales. (8) 

( 8) Franci seo J. Peniche Solio Intraduccit1n al es tu dio del -
derecho Editorial Porrúa, S.A. 1970 
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Por su parte el ilustre maestro Eci.tardo García Mat, 
nas, al estudiar el derecho consuetudi.nario lo clasifica ha
ciendo un estudio en relaci6n a autores extranjeros de la si 
guiente manera: 

l.- DaEGANTE 
COSTU1'16AE 

2.- DaEGADA 

3.- DEROGATORIA 

1.- oaEGANTE.- Se d:l cuando por medio ce una na!:_ 
ma jurídica no escrita se autoriza a determinada instancia -
para crear derecho no escrito • 

2.- DELEGADA.- Se da en aql.l?llos casos en que la -
ley remite a la costlJllbre para la solución de determinadas -
controversias • 

3.- DEROGATORIA.- La costumbre desenvuelvese a ve
ces en sentido apuesto a los textos legales. (9) 

Concluyendo podemos manifestar que el derecho con
suetudinario san las nonnas de derecho no escrito, considera 

(9) Introducci6n al estudio del derecho pág. 78 Eduardo Gar
cía Maynes Editorial porrúa, S.A. 1949 

' ·-~<~(:.:.;.· .... ' ., - ' 
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das obligatorias en una época determinadti sin estar promulg~ 
das que en un momento determinado sin tener vigencia legal, -
desplazan a la ley escrita en un plano sunerior, de igualdad 
o de inferioridad. 

Para poder encontrar la importancia de la costum
bre con relaci6n al derecho consuetudinario, es menester es
tudi.ar los sistemas más importantes que se rigen por esta -
clase de derecha, do los que se pueden enunciar varios, pero 
que no es posible estudiarlos en este breve ensa¡o doctrinal 
por lo que estudiaranos unicamente a cbs grandes sistemas de 

vital importancia para nuest~o estudia y de los que nadie -
Puede decir que sabe algo sobre derecho consuetudinario si -
no los ha estudiado, dada la evoluci6n histórica de los mis
mos y por la importancia que dan a estas normas siendo desee 
su origen y aún en la actualidad regicbs por este tipo de -

normas, me refiero en particular a la gran Bretaña y a Esta
c:b Unicbs de Norteamerica, los que tienen raíces comunes y -

de los que hablo a continuaci6n. 

El d3recho anglosajon, también conocido con el íllJI! 
bre de Common Law tiene su origen fonnativo en las culturas
c:S di.versos conglomeracbs contando desde los Celtas y Roma~ 
nos hasta los normandos y anglosajones¡ inclusive las leyes
de mayor antigOedad que forman pG.rte de este sistema, son -
preponi:Erantan01te agrarias, y Q.Je se encuentran asentadas -
en la "Lex Terras" de Guillermo el Conquistador. 



3? 

Para poder desglosar de forma más o menos amplia -
la evoluci6n del Common Law, es necesario dividir en 4 peri-! 
dos hist6ricos su desarrollo que son: 

1.- Período Anglosajon 

2.- Origen y evolución del Commcn Law 

3.- Apogeo del Common Law 

4 .- Per!ooo Contemporáneo 

1.- PERIODO ANGLOSAJC1'.J .- Como /B se ha dicha las -
primeras normas consuetudinarias fueron de carácter agrario
que sería la forma de encuadrarlo en el ordenamiento jurídi
co actual¡ pues en aquella época no puede acerse una difere~ 
ciación de materias ya que sería agrícola toda especie de -
trabajo, con excepctón hecha del trabajo artesanal que siem
pre se ha distinguido por sus características de ser un arte 
que se repite en forma maquinal como resultado d3 una tradi
ci6n¡ estas normas consuetudinarias son de vital importancia 
para el correcto establecimiento de las bases históricas que 
hicieron posible un orden jurídico de este tipo que poste--
riormente y aún en la actualidad se ven reflejacbs por su ~ 
consistencia en la repetición de usos normativizancb jurídi
camente todas las acciones humanas dirigidas al estableci--
miento de un régimen c:i3 c:i3recho firme y s6li dr.J que aún con
servan los países Europeos y particularmente: Gran Bretara ,
Suecia, Finlandia, Noruega y Otros. 



2 .- ORIGEN Y EVOLUCION DEL CO\~~\JN LAW. - Esta etapa 
se inicia con la ocupaci6n de Inglaterra ·,echl:1 por los Nor-
mandos en el a río 1066 ¡ debí cfo a su fi rmP / 1: ien elaborada -
organización -Avanzada Para lo épcicn- en _,u sistema político, 
econ6rnico y sobre tocb en el juríclicCJ, se puede consid:lrar -
que fué ahí donde surgi6 realmente la Inglaterra actual que
conocenos, La influencia del feudalismo en esta etapa fué d~ 
tenninante, en vista que desplaz0 a la organización tribal,
sentando sus raíces definitivaP1ente, lo que se puede ver - -
principalmente en la fonnación de los cortes reales hecha -
por los conquistadores y establecida en el palacio de West-
minster, siendo estas las encargadas de adninistrar la just~ 
cia en tocbs los campos de d3recho conocicbs en esos tiempos 
y que estaban divididos en la siguiente forma: 

EL C~MON PLEASE- Que se encargaba ce los asuntos
referentes a la propiedad y poseción ce inmuebles siencb el
Common please una corte de quejas comunes y se encontraba a
una jerarquía menor que la corte exchequer que era la que se 
encargaba de los asuntos de las finanzas reales; y por últi
mo estaba el King•s Bench o Kuenn's on Bench (Suprema Corte
ce justicia) encargacb de atender los delitos considerados -
como más graves. Estos campos jurisdiccionales no se apega
ban a estricto derecho en cuanto a su competencia, sino que
por la misma flexibilidad del sistema actuaban en muchas oca 
siones en forma indistinta. Lo que se confinna con la apli
cación e impartición de justicia del derecho laboral ya que
bastaba con solicitar un Wri t que ( -i:) que quiere decir orden 
de acci6n al chancel lor, cubriendo el pago de derechos Esto
justificase en que este sistema la acción judicial no tenia-

(.,.) Orden de acci6n 



el carácter de c:Erecho del individuo, sino que era una conc~ 
si6n cel estado al particular la solicitud de esta acción ci3 

mandada. del canciller real, estaba considerada como de inte
rés social o público desprendiéndose c:E lo anterior que la -
realeza cada vez adquiría mayor poder al grado de llegar a -
tener una serie de decisiones tan extensas que demostraban -
sus facultades ilimitadas, causand:.1 el descontento de los s~ 
.1ores terratenientes hasta culminar con la creación c:E la car 
ta Magna de 1215, siendo su aspecto principal la limitación
del poder real en cuanto a sus ilimitadas funciones; a este
respecto Rene David manifiesta en la esfera del ci3recho se -
produjo un acto semejante y equivalente al de 1259 en las -
Ptovisions de Oxford, que sentaban la base ci3 Stato Quo en -
esta materia (10) Las jurisdicciones reales continuarían co
nociendo en el porvenir aquellos litigios en que su compete!:!_ 
cia venía siendo reconocida de antiguo, pero dejaría de ex-
tenderse y no aumentarían más su competencia. Por haber da
cb lugar a dificultades la aplicación de este estatuto se -

dictó una orc:En posterior en 1275, que es completamente fun
damental para comprencer el d3recho Inglés: es el famoso ~e
gundo estatuto de 'M:!stminster este estatuto establece la mi~ 
ma regla de las disposiciones de Oxfor, pero rnás realista y

liberal que este ¡:ennite a las jurisdicciones reales no SJlo 

(10) Rene David Tratado derecho comparacb Editorial revista
derecho privad:l Madrid Espar1a 1953 págs. 281 a 282, 
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en las cosas que fueran rigurc1sr1;r·entr.:: id{1ticas a casos re-
sueltos antes por ellas, sino tamliién cur.n cJo eJ nuevo caso -
presentado fuera simplemente an1'.íl1~uc a ur· caso ya resuelto.
Para que las diversas jurisdiccione~; rea] ·_;s fueran competen

tes bastaba estar respeq¡o a los prcicecbntes inconsimili ca
su; en un caso parecí do a 1:1quelJ.os en los que venía siendo -
administrado le competencia de tales jurisdicciones. 

La organizeci6n d3 las jurisdicciones reales y sus 
normas procesales, por lo cemás son netamente superiores y -

la organización y normas pracesales arcaicas de las otras j~ 
risdicciones; El favor que manifestaron hacfo aquellas los -
propios interesados animó a los jueces reales a aumentar el
número de casos en que se declaraban competentes ci3 acuerdo
con su interés personal y el e~ ln monarquía. Así es cc::mo -
se ha desarrollad.J el Common Law que no es otra cosa que la
juri sprudencia de las juris·dicciones reales fundado sobre -
una ficticia costumbre general inmemorial del reino de ahí -
procede la alegación muy frecuente de que el derecho Inglés
es un derecho consuetudi. nario. 

3.- APOGEO DEL COvlMO\J LAW.- Es necesario aclarar -
en el presente ensayo lo que significa Common Law, textual-
mente quiere decir CErecho Común pero históricamente su ori
gen radica -como ya se e.ti.jo antes- en la invaci6n normanda -
al pueblo de la Gran Bretaña en donde se impartía la justi-
cia por los jueces que recorrían el basto territorio, en ciJ!l 
de, para anitir sus resoluciones, era menester el estudio Ó3 

los usos y costumbres Q.18 imperaban en la regi6n cosa que --
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realizaban con gran éxito; este derecho el que era denomina
do Case Law no rigió solo como un auxiliar, ni subsidiario -
tras las costumbres, sino aún con preferencia sobre el dere-
cho local, que se basa principalmente en el derecho consuetu 
dinario. 

Por otra parte la Equity se inicia con el siglo -
XVI y era contraria a los precedentes que habínn sentado sus 
bases aunque era inoperante por el formulismo con que eran -
aplicadas, consecuentemente, los particulares optaron por r~ 
currir al Chancellor quien aunque era representante judicial 
del rey, para dictaminar sus resoluciones sobre un caso con
creto no recurría a los apartacbs del precedente, ni a las -
referidas circunstancias de carácter particular ya que se -
fundaba, para sus consideraciones en lo que pensaba que era
justo, con gran senticb ~tico, este procedimiento tenía como 
características, ser público y oral, favoreciendo los inter~ 
ses del reino por su facilmente manejable con cierta discre
ción ¡ mu/ apta para convenientes políticas, motivando por -
parte de los reyes, su creaci6n como nueva etapa jurisdicci~ 
nal que lleg6 a tomar tal auge que para el siglo XVII se pr~ 
duce una reacci6n ce adversi6n violenta de parte ce las cor
tes reales, contra la equity alegancb contra tal, la inobser 
vancia de la autonanía judicial por este pacer real, recu--
rrieido al efecto so1ici tanda el apoyo parlamentaria, desata!:!. 
dese un conflicto de carácter legal, que dá por resultado la 
conservaci 'n de ambas jurisdicciones, limi tanda las funcio-
nes del Chancellor por medio del parlamenta, con regulaci6n
jurí di ca de la existencia de arnrJas jurisdicciones, 1 :asta el-
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aiio e.E 1872, en que ambas se funden, ·'-ºfWcil1 do que no se tu-

viere di stinci6n alguna entre ellas, ya c11e se unen en una -
sola organizaci6n, teniendo como ct:m:.>cter í.stica la fon-nación 
jurisprudencial, con su nueva función unirnrin. 

4.- PERIODO CONTalPORANEO.- Con el avance liel desa 

rrollo econánico y político, el common law fué evolucionando 
y su aplicaci6n cada vez más extensa por una parte; y lo re
ferente a su creaci6n adquiere uno notable influencia de las 
leyes escritas para darle mayor consistencia jurídica al mul 
tici ta do Common Law, si tuaci6n que hi za se aumentaran nuevas 

nomas de derecho con un sentido tb justicia más amplio f' -

eficaz¡ pero es necesario aclarar que esto no diluyó el sis
tema basado en el derecho conSJetudi.narin, sino por el con-
trario la fortaleció dándole posibilidades de conservar su -
flexibilidad tradicional y a su vez facilit6 el cambio evol~ 
cionista positivo necesario para conservar un régimen legal
más amoldable social. Es por ello que la aran Bretaña has~ 
do pionera en el establecimiento organizado de la costLJTibre
hecha derecho • 

Para esbozar algo sobl'e el derecho de las Estados
UnidJs de Norte América es necesario remontarnos en la histo 
ria hasta el año de laJ? en que el norte de Nnárica se ve p~ 
blado por Ingleses que al reunirse formaron 13 colonias que
dependen de la corona Británica, que en sus constantes lu~
chas con indios y Franceses tienden a urti. ficarse cada vez -
más naciendo y haciendo crecer el t:Escontento ce los colonos 
contra la metropoli la que por falta de recursos había deja-
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do a los mismos a su suerte, hasta el día 4 de julio ci3 1 
e que en el congreso de Filadelfia se reúnen los represen-
tantas d3 las 13 colonias en Lionde se vota la declaración d3 
Ind3pend3ncia surgiendo como Estados independientes cada uno 
del ol-ro y a su vez de la 111etropoli redactando cada uno sus
propias baSC3s en una consti tuci6n; Con la reocupación de al
gunos pensacbres que manifiestan lo importante que es la un!_ 
ficoción d3 todos y, despu6s de un período largo 03 infruc~ 

tuosas tentativas, se consigue Cl.Je se vote una constituci6n
en el año 1 89 en filadelfia, 

Es d3 hacerse notar que con la creaci6n de las 13-
colonias se exporta de Gran 8retai·1a hacia Norte-américa en -
un principio el COMMON LAW con el simple traslac:b de las P8!:, 
sanas i:E aquel país a este ya que para establecerse en Nor-
teamérica consideran que su terTitorio no tiene ningún dere
cho civilizac:b y que el Inglés tiene un c:Erecho innato espe
cie de herencia Birt right para establecer sus preceptos, el 
derecho Inglés, aunque hay que hacerse notar que la ignoran
cia por parte de los col anos, del Common Law acarrea una si!!). 
plificaci6n del mi 5'110 principalmente en materia procesal y -

aún en tocb cerecho privac:b q.Je se aplicaba voluntariamente
Y que no era otra cosa que las costumbres Inglesas que aún -
el Corrmon Law 1)3recho Inglés fundando sus relaciones única~ 
mente por costumbre social 1 principios religiosos sacados de 

las sagradas escrituras así corno la razón y el llamado dere
cho natural¡ por lo que se comprenda cµe los estados que ha
bían adoptacb el derecho inglés tratara ci3 conservar éste y
los que aún no lo hacían aceptaran con sus reservas aplicar-



el derecho Americano¡ con la posibi li daG do reconocer nueva
mente la eplicaci6n del derecho Ingl~s. 

En los años posteriores r:1 la inr.bpend3ncia surgie
ron ideologías contrarias al Commun Law, rnismo que tuvo oo
fensores tan arraigados corno el canciller Kent y el Juez 
Story, quienes logran consorvarlo en Norteamérica, encontra~ 
cbse de esta forma una cbctrina del cierecho Ingl~s, que se 
representa de una forrnr.i ordenada )/ clara c;ue no tienen las -
recopilaciones c:b sentencias, dando por resultacb que el 
Corn"llon Law se convierta a la raz6n escrita 1 por ser una man!_ 
festación o unB proyecci6n del derecho natural basado prin-
cipalmente en la costuml1re InglesG. 
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C A P I T U L O II 

e·- EFECTOS EN a DERECHO EN GENERAL y EN EL DERECHO LABffiAL 

Derecho Consuetudinario es aquel que nunca ha sido 
objeto de U:'1B promulgación legislativa, se compone de reglas
tradicionrles establecidas poco a poco, con el tiemp:¡ y a m~ 
nudo difíciles de comprobar su más notable ejemplo hist6rico 
es el estado del derecho Franc~s antes de la redacción ofi~ 
cial de las costumbres, que se hizo en el siglo XV el dere-
chc no se 01contraba entonces en ning6n texto oficial e ind~ 
bitable o de origen legislativo; solo podía ser conocido en
la prt!ctica judicial p:Jr la experiencia adquirida en Ll"la lar, 
ga carrera de litigante y t.nicamente podía estudiarse en -
obras privados, sin valar legal, en las cuales los expertos
-antiguos magistrados- en su mayor parte escribieron lo que
sabian sobrt3 el estado del derecho en su tiempo y pais. 

Le naturaleza de la fuente o autoridad de la cual
derivaba, el derecho consuetudinario, es objeto de interm:in! 
bles controversias; uios pretenden hayar la fuente del dere
cho c.onsuetudinario en el uso general y prolongado de los -
particulares, L11ido a la creencia de que existe una sanci6n
social y niegan a la jurisprudencia toda fUnci6n creadora de 
derecho. 



Otros reservan lil lugar prominente a la jurispru-
dencia y le atribuyen un papel preponderente y hasta única,
en la eleboraci6n del derecho consuetudinario. 

La doctrina Alemana mucho tiem¡:u fu~ la única en -
ocuparse de esta cuestidn, ha buscado la fuente del derecho -
consuetudinario en la consciencia común de un pueblo. El de
recho consuetudinario se origina en la costumbre social. De 
acuerdo can la teoría Romano-Can6nica, este derecho existe -
cuando aparece' trla ¡x¡l!tica social m~s o menos constante, ~ 
unida a la convicci~n de que es obligaroria y sancionada par 
el Estado, en fanna expresa o t~cita. 

Existe aceptaci6n ~cita cuél'ldo los tribunales --
aplican lila oostumbre a la solucUin de conflictos aLnque la
ley no la haya inc.orr.xiracb expresamente al orden jud.dico v:!:_ 
gente Jellinek invoca la fuerza normativa de los hechos ad-
virtiendo que la repetici6n constan te de un hÁbi to social -
produce la caisciencia de que es obligatorio este hecho es -
innegable por que es evidaite que los hechos deben despren-
derse de usos arraigados y de estos a su vez se desprenden -
conclusiones nonnativas; Geny, sostiene que si los tribuna
les aceptan une costumbre es por que le considdran derecho -
p::¡r lo tan ta la costumbre nació antes de su reconocimiento 
y que para su rec.onocimien to o aplicación es neces'ario que -
exista previamente. 

Se trata de un problema aparte supuesto que no im-
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porta de cbndn obtiene el legislacbr o el juez el contenicb
de un precepto ye que ellos acuden al derec'""o solamente CUB.Q 

do es incorporado al orden jurídico vigente en los casos en-

que se refiere Geny, la costumbre desempeña el papel de fuer!. 
te real del derecho pues el legislodor el Juez encuentra de
la ley o de la resoluci6n judicial en la costumbre la que se 
convierte en derecho vigente al ser incorporada al orden vi
gente, Geny distingue tambión entre los usos y costumbre; ~ 
firiéndose a los usos que, dice: son las pr~cticas Generales, 
locales o profesionales que concurren, tacitamehte en la fo!. 
meci6n de los actos jurídicos, que sirven para influir en la 
voluntad de las pqrtes, pues los usos no obligan cuando ex~ 
présamente se pacta lo contraria. 

En México se aplica la costumbre y la misma ley r~ 
mite a ella¡ por ejemplo, tratándose del usufructo, la ley -
dispone que los cortes de madera en un monte se arán de acu9!:. 
do con las leyes especiales y la costumbre del lugar artícu
lo 997 del Código Civil Vigente. 

En los casos en que la ley permite pacto en contra 
ria, al remitir a la costumbre, en realidad emplea el voca
blo como sinónimo de uso, tratándose de servicios profe sien~ 
les el artículo 2607 del C6digo Civil Vi.gente, dispone que a 
falta de convenio, se estará de acuerdo a la costumbre del -
lugar y a otras circunstancias. 

En relaci6n con la Aparcería dispone el artículo -
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2 54 1 del misno ordenamiento que el contrato se rige por la
voluntad de las partes y q.ie a falta del convenio se observa 
ra la costumbre del lugar. 

En general el artículo 1856 del c6digo aludido di:?, 
pone que el uso o la costL111bre del lugar, se tendrá en cuen
ta para interpretar la ambigLledad de los contratos. 

El proceso hist6rico del valor de la costumbre nos 
demuestra qt..e es una forma primitiva de regulaci6n jurídica. 
La historia del pueblo romano nos dice que durante el per!o
cb anterior a las doce tablas, el derecho fuá exclusivamente 
no escrito, consuetudinario. 

Despu~s de aparecer las leyes escritas, conserva -
el derecho consuetudinario su antiguo valor de crear nomas
nuevas y derogar las existentes. 

CA.Jrante la Edad Media hay un gran florecimi.aito -
del derecho canSJetudinario pero se señala tambi~n una lucha 
entre el derecho consuetudinario y el derecho escrito. Los -
canonistas y los legistas cµe q.Jieren afinnar la unidad del
poder frente a las particularismos locales, consagran la su
premacía de la ley, 

La oposici"n a la costunbre alcanza su hegemonía -
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en la ~poca del predominio de lo doctdna del derecho natu
ral-siglo XVIII- y durante el período ál~1ido de la corriente 
codificadora, por que la costumbre es un Droducto de la his
toria y del instinto )' los partidarios de aquella teoría, c~ 
)"O influjo fu~ tan singular en lo codificaci6n; que quería -
sustituir la obra de la espontaneidad y de la trodici6n par
la obra de la raz6n. 

La costt..rnbre es la más directa y genuina expresi6n 
de la comunicación jurídica popular fuente de todo derecha,
según muchos juristas, y trataremos de hacer un estudio dog
mático de la misma pare sacar en claro sus efectos. 

El supuesto Jurídico es la hip6tesis de cuya reali
zaci6n dependen las consecuencias establecidas por la norma. 
Efecto es el enlace normativo de una hip6tesis y una o va---
rias consecuencias de derecho. El efecto sigue a la causa -
de manera ineludible Fatal inevitable la consecuencia juríct!_ 
ca debe en todo caso enlazarse a la realizaci6n del sup.iesto, 
auncµe, de hecho, puede ocurrir q.Je aquella no se prod.Jzca. 

Las consecuencias de un determinado supuesto de
ben ser realizadas siempre por el sujeto c:El deber¡ ¡::sra es
posible Q.Je el obligado no proceda de acuerdo a la prescrito. 

El efecto de una causa puede ser un fen6meno µJra-



mente natural independientemente de la actividad humana la -
caida. de un cuerpo por ejenplo las consecuencias jur:!dicas,
en cambio, consisten en obligaciones o derechos, es decir, -
en exigencias o facultades que unicamente tieren sentido re
lativamente a las personas, afectando de esta forma la cos~ 
tunbre a toda clase de derecho por aplicarse esta ya sea ci3-

manera tácita o de una forma obligada ord01ada por los jue~ 
ces en detenninacb manento y materia. 

Las relaciones obrero-patronales, provienen del en 
lace ineludible QJB ejerce la costumbre y en sí, todo el d3-
recho .con5uetudinario, como efecto directo, interviniente en 
el nexo creado por la infirú dad de usos concatenados de la -
relaci6n establecida, sienc:b el resultado, la hip6tesis que
provoca las consecuencias jurídicas normativas. 

Los rujetos creadores c:Sl efecto jur!di.co son: 

a).- El patrón 

b).- El trabajador 

a).- El patr6n, como sujeto activo de la relacidn
de trabajo. Se dice que es sujeto activo, en virtud de que
en la relaci6n laboral, siempre ha tenido la postura domina!:!. 
te, q.Je desemboca en el ejercicio de las actividades de man
do, direcci~n y s..Jpraordi.nación, con respecto a sus remunera 
cbs. 
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b) .- El Trabajador, comc1 sujeto pasivo del nexo 
laboral, por aceptar las condiciones de trabaja, desde un 
punto de vista d3 subordinaci6n -rnal llamado- en cuanto a la 
relaci6n creada por la renuneraci6n que ~ste percibe a cam
bio del servicio realizacb en favor del patrón. 

Partiendo de la anterior postura, las consecuen
cias del supuesto de la relaci6n de trabajo, son realizadas-
tanto por el patr6n cana por el remunerado, ya que, 1as rel~ 
cienes laborales nacen besadas en la repetici6n constante ~ 
del contrato laboral, hasta convertirse en costumbre jurídi
ca de c~ácter laboral, y di.cha repetici6n, consiste en las
abligaciones y ci3rechos qt.e ejercí tan los sujetos dentro rel 
lazo de uni6n común, siaido tanto unas como otros¡ ci3 cardc
ter continua y manifiesto, expreso y t6cito cuando el contr~ 
to laboral es verbal. Pare afinnar lo anteriormente manifes 
tacb, tenenos el contrato colectivo re trabajo. Es una rala 
ci6n obrero patronal, por intervenir en ella obreros como su 
jetos pasivos, y patrones cano sujetas activos -seg~n algu~ 
nos autores- contiene una hipótesis de carácter normativo ~ 
q..¡e va dirigida. directamente. a regir las acti vi da. des re los
su jetos, en cuanto a su aspecto re relaciones ci3 trabajo y -

previene de un sistema reglamentado con fundamento en la co~ 
tumbre laboral Ley Fed3ral del Trabajo por haber tenicb como 
base oo su creaci6n, la constante repetici6n del uso, en un
tiempo no conmutado pero suficientemente c:Eterminado, que, -
ocasiona una nonnativiood conruetudinaria primero y poste
rionnente un 6rden jurídico codificacb. 
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Las consecuencias e.El contrata colectivo de traba-
jo, son: 

POA PARTE DEL TAABAJADCA 

1.- la obtenci.On de un mayor salario; y 

2.- Mayores prestaciones -Seguro Social, pr~stamos ce dinero 
en efectivo, vacaciones, aguinaldo, pensiones, incEmniZ~ 
ci6n adquisici6n de casas baratas, y c&nodas costeadas -
inicialmente con el capital patronal, escuelas, campos -
deportivos y de recreo d:!l trabajador, etc. 

3.- Reducci6n del Horario del trabajo. 

4.- Oportunidad de adquirir en fonna gratuita capacitacidn -
t~cnica. 

5.- Protección más eficaz, para garantizar la seguridad del
trabajador en el desanpeño de sus actividad9s. 
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POR PARTE DEL PA TRCN: 

1.- Mayor rendimiento ci31 trabajac:br. 

2.- Aeducci6n del costo en la prodJcci6n ck3 satisfactores. 

3 .- Mejor aprovech9miento d3 1 a materia prima. 

4.- Mejoramiento de la calidad del prodJcto elaborado. 

5.- Desamortización d31 capital inverti cb. 

E.n general en el derecho laboral por medio de la -
costumbre se trata ci3 alcanzar estos efectos por tener esta
finali dad en todas las esferas laborales estas dos clases 8!J. 
teg6nicas d3 lucha que tienden a una superaci6n social y BC!:::, 

nómica principalmente¡ encontr~ndose de esta manera la in~ 
fluencia Q.JB ejerce la costumbre en el derecho afectándola -
actualmente, aunque para algunos tratadistas se le niegue a
esta fuente primaria del derecro valor alguno. 



C A P I T U L O II 

D) .- ClASIFICACICl'J EN EL DERECHO EN G8'JEAAL Y EN EL DEAECl-0 
LABffiAL 

Una vez deslindados los efectos de la costumbre en 
el derecho en gerieral y en el derecho laboral, es necesario
que con fines de investigaci6n pedag6gica se realice en for
ma cbgmática la clasificaci6n de los efectos de la costumbre 
dentro de nuestro orderiamiento jurídico, con el fín de dar -
carácter sistemático al presente ensayo¡ en forma práctica -
debicb a la rigidez de nuestro sistema jurídico y a su codi
fiaci6n, no es posible aplicar la costumbre en forma suplet~ 
ria de la ley más que en los casos que esta misma autoriza -
a llevarlo a cabo. 

La falta de investigación en este campo laboral -
me ha impulsado a proponer una serie de clasificaciones c:p..1e

considero interesantes para apoyar el estudio de la materia
que nos ocupa, para hacer más f~cil su comprensi6n y asimil!!_ 
ci6n por q.ie no debanos olvidar el carácter social en cuanto 
a garantía jurídica de aplicaci6n equitativa y justa que ¡xi

see nuestro derecho del trabajo, como vanguardista Q.Je es de 

la reivindicaci6n social de los ¡:ueblos componentes del glo
bo terraqueo~ 
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El orden en que presento los clasificaciones, no -
necesariamente sigue una secuencio lógica, ya que para el el! 
i•ecf-w:J, la 16gica jurídica estriba en la clasificaci6n misma
sin tomarse en consi.deraci6n el lugar que se les fije: 

PRIMERA.- Clasificaci6n en el derecho en general -
de los efectos de la costumbre: 

a).- ClJS11.JMBAE CIVIL.- Actualmente so aplica en ~ 
xico, en el derecho civil de fama espor~dica. 

b).- CllSTLAllAE PENAL.- En méxico no es fuente del
derecho a la que se pueda recurrir por estar prohibicb. 

e).- a::IS11.JM3AE LABCTIAL.- A ella acuden los jueces, 
solo si es protectora del nl1cleo trabajacbr. 

d).- CllSTUM3RE A().UNISTRATIVA rige en muchos casos 
las actividades ool estado en funciones, con los particula
res es la que m~s se pr~ctica en nuestro sistema legislativo 
de cardcter interno • 

e).- COSTIJ"3RE MEACPNTIL.- Se aplica poco en el d! 
racho mercantil, por ser las operaciones de este tipo, fun~ 
das por lo general, en unos cuantos formatos que dan la pau-
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ta a seguir en la soluci6n de los litigics. 

f) .- COS1UMBAE INTEANACIO\JAL.- Es aquella que ha -

regicb en las relaciones de M~xico, con otros países. 

SEGUNDA CLASIFICACICN.- Por su ámbito de valiooz. 

a).- Costumbre del derecl10 interno que es aquella, 
que se desprende de la forma de interpretar comunmente nues
tras leyes de derecho coman, por las autoridades encargadas
de aplicarlas. 

b) .- aJSTUMBRE DE DERECHO EXTERNO.- Es la que se -
ha formado con base en las interpretaciones, legales y post~ 

ras políticas que han adoptados los diplomáticos mexicanos -
en el cesempeño de sus funciones,en el exterior del pa!s, y
en la utilizaci6n del derecho internacional. 

pasajera. 

TERCERA CLASIFICACION POR LA DJPACICN DE SUS 
EFECTCE 

a).- TEMPORAL.- Es aquella que en sus efectos es -

b).- SEMI-TEMPORAL.- Es la que permanece por una -
ápoca determinada. 
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c).- PERMANENTE.- Es que se aplica indefinidamen-
te, pero arraigada profundamente en el ánimo de quienes la -
practican. 

d).- LEGAL.- Es ac:µella que llega a un grado de i!!!_ 

portancia tal, cµe el legislacbr la eleva a la categoría de
nonna Jurídica. 

PRIMERA CLASIFICACIDN DE LA COSTIJMBRE EN El DEAECHO 
LABORAL POR SUS EFECTOS 

a).- TACITA.- D.aando se aplica sin haber ordena
miento legal laboral que as! lo estipule. 

b).- EXPRESA.- D.Jando el J.8gislador, remite a - -
ella, para subsanar las deficienci&s o lagunas de las leyes
ti3l trabajo. 

SEG.INDA CLASIFICACICN EN CUANTO AL RESULTADO 
DE SUS EFECTCS 

a).- COSlUMBRE EMPRESARIAL. 

b) .- COSTUMBRE AEGimAL O DE GRUPO. 
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e).- COS11.JMBRE G8'1RAL. 

a),- LA COSTUMBRE EMPRESARIAL.- Es aquella que se -
dá entre los trabajadores y patrones de Cdda empresa laboral, 
en cuanto a las relaciones de trabajo se refiere, 

b) .- LA COSTUMBRE REGIONAL.- Es aquella que se dá
entre detenninados grupos c:E trabajadores y patrones que se
de di.can a determinada rama de la pro ci.Jcci6n, o que por el me 
dio en q;e viven existe similitud de usos en cada re~i6~- en: 
par ti cu lar • 

c) .- COS11JMBRE GENERAL.- Es aquella ~e ejercitan
tanto asalariados cano patrones, en las relaciones que los -
rigen , en to do el territorio naci anal • 



C A P I T U L O III 

LA COSTUMBRE EN EL DERECHO LABORAL 

A),- LA AFECTACION DE LA COSTUMBRE EN LA LEY DEL 18 
DE AGOSTO DE 1931.- El Congreso Constituyente de Q..Jerétaro t~ 
va por finalidad la creaciOn de un nuevo r~gimen político, b~ 
sado en normas fundamentales más justas y menos ambiguas, q..ie 
garantizaran con efectividad la preservación de los derechos
humanos, del pueblo mexicano y fueron implantados por el le-
gislador de 191 ?, mediante lainsti tuci.On de garantías tanto -
de carácter individual como de tipo social¡ fué ahí donde se
gest6 un nuevo orden jurídico laboral, originado por el artíc~ 
lo 123 de la Consti. tuciOn Política de los Estados Unicbs Mexi 

canas. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, tuvo nor objeto 
normativizar las relaciones laborales en nuestro país y mu-~ 
chas de sus disposiciones son producto directo e inmediato de 
las costumbres imperantes desde tiempo atrás q..ie, formaron -
parte de la idiosincrasia laboral de los mexicanos. Esta ley, 
no satisfiso plenamente la defensa de los derechos del prole
tariado debido en gran parte, a la dificultad que representa
nuestro sistema jurídico r!gido al no dar un margen eficiente 
para que el ci3recho evolucione positivawsnte e la par con las 
exigencias sucesivas de cambio, q..ie produjo el avance ind.Js-
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tri.al, técnico, científico y cultural de} País, que a su vez 
va permutando en una boragine subsecuentE de la costumbre en 
las actividades y relaciones de trabajo > a las diversos si
tuaciones que se han venido planteando entre patrones y asa
lariados. Por otra parte, la codificación del derecho labo
ral, es una traba constante al cambio evolucionista de este, 
que no cambia al ritmo de la costumbre laboral, sino q..ie ha
venido q..iedando a la saga, aún y cuando ha tratado de actua
lizar sus nonnas. Pn.ieba de ello, es la creación, de una ~ 
nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, que a sólo 39 años de 
distancia, ha venido a suplir en forma total a la ya Jsole
ta ley de 1931. 

A continuación reali z6 un estudio sistemático y ~ 
mero, de la afectaci6n dela costumbre en la ya derogada ley
Fec:Eral del Trabajo ce 1931, en los aspectos que a mi forma
de ver, tienen mayor relevancia en las actividades laborales: 

En lo q..ie ha contrato de trabajo se refiere, cons! 
c:Ero indispensable para la cosb.Jmbre, al contrato individual, 
siendo por lo general, el de mayor influencia en las relaci~ 
nes laborales de carácter particularizada acudiendo más a e~ 
ta a la costumbre que el contrato colectivo, en el artículo-
18 estipula: "Se presume que la existencia del contrato de -

trabajo entre el que presta un servicio personal y el q..ie lo 
recibe, a falta de estipulaci6n expresa de este contrato, la 
prestación de servicios se entenderá regida por esta ley y -

por las normas q.Je le son supletorias", ( 11) Este articulo -

(11) Ley Fed. del Trab. diaria oficial.- viernes 28 agosto -
1931 talleres gráficos de la nación pág. 6 
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habla de las relaciones laborales contenidas en la presun--
ci6n de la existencia de un contrato de trabnjo que nace por 
costumbre entre lo.s partes obligadas, dér,!ole el carácter de 
la legal a dicha contrataci6n aún y cuanu • esta no se encue~ 

tre apoyada en ordenamiento legal alnuno, Por otra parte a~ 
toriza a basarse en el régimen supletorio legal de esta ley
laboral, por lo que da cabida a la aplicación de las normas
de carácter ci vi 1, les que se basan muchos d:? sus principios 
en la aceptaci6n y utilizaci6n de la analogía y la costumbre, 
no solo como fuente del derecho si.no como soluci6n legítima
ª los problemas legales no resueltos en forma expresa por -
sus preceptos. 

Es necesario hacer la aclaraci6n que en un tiempo
las actividades laborales estaban reguladas por el c6cii.go e~ 
vil, siendo la ley de 1931 la primera especializada en la 
rama laboral, razón por la cual a las leyes civiles aun se -
utilizaban como supletorias y complementarias del derecho de 
trabajo de esta forma la utilización del derecho civil vigeQ_ 
te de esa ~poca tiene su fundamento en el artículo trascrito 
para su aplicación en la materia que nos ocupa, como las le
yes civiles aceptaban en su aplicaci6n la complementaci6n de 

la costumbre para los casos no previstos enlos ordenamientos 
legales, es de considerarse q..¡e la costumbre se aplic6 en el 
derecho laboral de la misma menara, 

Siguiendo con una secuencia organizada, se apoya -
lo anteriormente dicho, con lo estipulado por el artículo 24 
en su fracci6n V, q..¡e al hablar; de lo c:µe debe de contener-
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el contrato de trabajo, expresa: El sueldo, salario o jornal 
o participaci6n que habrá de percibir el trabajador, si aq~ 
llos se deben de calcular por unidad de tiempo, por unidad -
de obra, o de otra manera, y la forma y lugar de pago •. 1\1 m~ 
nifestarse en este párrafo o de alguna otra manera debe en
tenderse que para calcular el salario o remuneración por el
trabajo realizado no es necesario que se llagél por las fonnas 
establecidas por el mismo artía.ilo en estudio, sino cµe se -
dan amplias facultades a las partes para que se regulen las
formas de calcular el salario de acuerdo con las costumbres
imperantes entre patrones y asalariados, pudiéndose tornar en 
cuenta las actividades que se realizan e incluso por la re-
giOn o zona en que se susciten los contratos individuales, -
las q.Je con base 01 lomanifestado pueden elaborarse en SJ -

parte escencial aplicando la costumbre en su aspecto de obl~ 
gatoria y consecuentemente con el carácter oo legal en tre -
los intervinientes como partes del nexo laboral, apoyados en 
la rnisna ley laboral, que les facilita la utilizaci6n de SJS 

propias soluciones contractuales, en tanto no contravengan -
sus preceptos. 

El artículo 26 de la ley en análisis, de oportuni
dad de emplear a la costumbre al autorizar en su contenido -
la realizaci6n de contratos verbales, por que esto implica -
desarrollo de la costumbre en la relaci6n laboral como aspe~ 
fundamental con las prestaciones que se proporcionan en fa~ 

(*) 03. cit. pág. ?. 
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vor de los trabajadores y rrscti.ante la ejecuci6n del acto por 
sus patrones respectivamente. 

Es notorio ~e si empre ha existido una costumbre -
en los hqJares mexicanos representativos de las clases alta
y media de contratar servicllmbre para que realicen meneste~ 
res hogareños, dicha contratación en la mayoría de los casos 
se ha venido efectuando en forma verbal y hasta la fecha la
promulgación ci:! la ley de 1931, estas relaciones no se enea~ 
traban reguladas más q..ie por la consti tuci6n de nuestro país 
en su artículo 123, en virtud de q.ie las leyes civiles, no -
tomaron en con si deraci6n a esos traba.iadores del hogar. Es
por ello q..ie el legislador de 1931, recogió la costumbre im
perante c13l momento y la implantó en el cuerpo jurídico lab~ 
ral elevándola a ley, sin utilizar m~todos sistemáticos alg~ 
no para perfeccionarla y brindar con ello protscci6n a los -
trabajadores domésticos, el legislador al tomar en cuenta la 
costumbre solo lo hizo con fines de formalidad jur.ícti.ca ya -
que la encuadró dentro del contrato verbal, pero su aspecto
de fondo no la modific6, esto influyó en los hogares contra
tantes de domésticos, para crear a su vez una costumbre der~ 
gatoria apoyada en el constante uso de considerar a los tra
bajac:bres domésticos como personas protegidas del patr6n sin 
tornar en cuenta su carácter de asalariados esta costumbre ha 
perdurado hasta nuestra ~poca siendo muestra de ello el caso 
omiso que se hace de la nueva Ley Federal del Trabajo, por -
parte d3 quienes utilizan los servicios de los dom~sticos -
que no los ven propiamente como sujetos de la relación labo
ral, sino como elementos de ayuda en labores hogareñas¡ la -
falta de previsión que 'b.Jvo el legislador de 1931,al no tec-
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ni ficar jurídictfOente la costumbre, redunr!6 en uno falla de
aplicaci6n de la ley, consistente en la f,Jlta de castigo pa
ra los infractores de la norma, provocánd1se este costumbri~ 
mo c:E carácter negat.ivo q_ie actualmente L ce casi irnposible
obligar al cumplimiento de 11 Ley Laboral en lo que a trabaj~ 
dores domásticos concierne, dado la inser¡uridad del contrato 
verbal para garantizar el buen funcionamiento y una duración 
determinada de la relación de 'L"l"o.bajo. 

Unamuestra fehaciente de la intervención de la cos 
tumbre en las relaciones laborales la enccntrnmos en el ar~ 
tí rulo 31 que dice: "La falta d3 contrato escrito, cuando en 
esta forma lo prevenga la ley, o de algunos de los requisi-
tos que Para el mismo señala el artículo 24, no privara al -
trabajador de los derechos cµe esta ley o el contrato le co~ 
cedan, pues se imputaran al patr6n la falta de esa formali-
dad". 

"Su alguna de las partes se niega a firmar un con
trato c:E trabajo ya concertado, la otra parte podrá exigir -
ante la junta de conciliaci6n y arbitraje que cumpla con esa 
formalidad, justificando la existencia del convenio por los
medios ordinarios re prueba" ( *) 

(*) ibidem p~. 9 
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Es visible que el legislador trató de contrarestar 
la constante influencia cµe ejercía la costumbre en la ley -
laboral d3 realizar todo ti Po de contrato in di vi dual en for
ma verbal, esto lo intentó por lo que dispuso en el artículo 
mencionado en las líneas anteriores estipulando que la care~ 
cia de formalidad de un contrato había cµe atribuírsele al -
Patrón quizas por considerar a este con mayor conocimiento -
de la ley que el propio trabajacbr el que generalmente era -
analfabeta o se encontraba en un grado de ignorancia tal que 
desconocía la existencia de las normas laborales, o simple
mente las ignoraba para evitarse problemas de carácter legal 
por la ideología que siempre ha existido entre los trabaja~ 
res mexicanos de considerar que ante la intervenci6n de las
autoridades cuando estas aplican la ley, salen todos menosca 
bados en sus rerechos y en 9.J economía. 

En apoyo al presente opúsculo, la ley laboral de -
1931 expresa con c:Enotada nitidez la posibilidad de utilizar 
a la costumbre para su aplicaci6n en forma complementaria¡ -
y almanifestar esto, lo hago atendiendo a que el legislador
dej6 la posibilidad al 6rgano jurisdiccional de utilizarla,
usando su criterio jurídico con libertad plena en los casas
concretos ql.S lo ameriten para cµe con ello se cubran las si 
tuaciones particularizadas 1 usando a la costumbre, la buena
f~ y la propia ley en un plano igualitario, en cuanto a la -
soluci6n de los conflictos ya sean arbitrales o de carácter
litigioso, esto, se desprende del enunciado del art!culo 33, 
que a la letra di.ce: "El contrato de trabajo obliga a lo ex
presamente pactado ya q.ie las consecuencias que sean confor
mes a la buena fe, al uso o a la ley" ( *) es necesario hacer 

(*) ob. cit ~ág. 9 
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notar, que al párrafo anteriormente trascrito, se refiere a
la obligaci6n por parte de los contratantr~s -corno sujetos de 
la relación laboral- tienen la obligaci6n ele cumplir con las 
consecuencias contractuales que vayan aco:·rJes con la buena -
fé, el uso o la ley; esto es, por la caracterización del pa~ 
ticularidad que representan los contratos individuales de -
trabajo en cuanto a las obligaciones y prestaciones que les
son inherentes, una vez realizados. 

En México a raíz de la insti tuci6n del articulo -
123 de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexico 
nos de 191?, la jornada máximo d3 trabajo diario se estable
ci6 en 8 horas, este tiempo laborable, no c:Ebe se1· n:ibosada
excepci6n hecha en el caso de las horas extraordinarias -que 
a su vez no serán más de tres horas diarias ni más de tres -
d!as consecutivos- la ley de 1931 en su artículo ff3 1 reza lo 
siguiente: 11 la duraci6n máxima 00 tTabaja diurno de cada -
obrero, de uno u otro sexo, no podrá exceder de B horas en -
esta disposici6n no es aplicable a personas que desempeñan -
servicias dom~sticos, na serán objeta de esta excepci6n los
don~sticos que trabajan en hoteles fondas, hospitales u 
utros establecimientos canerciales análogos- previa acuerdo
con el patrón, los trabajadores de una empresa podrán repar
tirse las horas de trabajo en la s:imana de 48 horas, a fin -
depermi.tir al obrera el reposo del sebado en la tarde o cua! 
quier modalidad equivalente, previo acuerdo podrán también -
repartirse las 8 horas de trabajo en un i::er!odo de tiempo ma 
yor" ( 12) como se desprence del texto de la disposición tra; 

(12) obra de consulta Ley Federal de Trabajo de 1931 pág. 13 
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cri ta, es notarla la injustiéia de c:µu sv1 objeto las perso
nas que prestan servicios domésticos, al nani festar el legi~ 
lador que están exceptuados de este precio ,1to, - ¿ acaso el -
q..ie elabor6 esta ley, no les cti6 car6cte1 de trabajadores r~ 
legándolos a un plano de inferioridad can respecto a otras -
clases laborantes? ¿ o los dorn~sti.cos pasaron a susbstituir
a las esclavos, contraviniendo el artículo 2 de nuestra ac
tual carta magna?. Considero, que este precepto es producto
de una costumbre negativa que viene imperando desde el siglo 
Pasado en nuestro pafs, al considerarse Jos dom~sticos como
una especie de Sub-trabajadores por el carácter de los ser~ 
cias Q..JB desempeñaban, lo que motiv6 al leoislador influen
ciado par esa cosb.Jmbre, a implantar en la disposici6n en -
análisis la n6 regulaci6n de la jornada de trabajo jur:t'dica
mente, lo que provoca la falta de garantía del derecho esta
blecida en la fracci6n I del apartada "A" del artículo 123 -
constitucional Q..JB a la letra dice: " Entre los obreros, jo!: 
naleras, empleados, domésticos, artesanos y de una manera g~ 
neral, toda contrato de trabajo,- La duración de la jorna
da máxima será de 8 horas" ( 13), no obstéY'l te lo establecí do
par este precepto Constitucional, en la ley de 1931 en el -
multici tado artículo fB, se exime de forma anticonstitucio
nal al doméstica de los derechos q;e legitimamente le corre~ 
panden, por el proteccionismo social que emana de la norma -
jurídica fundanental lo que es ejemplo fehaciente de nuestra 

(13) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos -
cuadragésima quinta edici6n editorial porrúa s. A. Méx. 
1970 pág. 90 

: .. -...· .. 
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vanguardia jurídica laboral, creadora del derecho social Pl"!:!. 
tector del proletariado trabajador que conforma las estruct!::l_ 
ras básicas del sistema laboral mexicano, que al fundanent~ 
se en nuestra consti tuci6n tiene el carácter de legitimidad
que le di6 la voluntad de nuestro pueblo a través de sus re
presentantes, como fueron los constituyentes de Querétaro, -
mismos Q.JB no sólo garantizaron los derechos sociales, sino
que tambi~n implantaron el mínimo de derechos humanos indi v!_ 
duales, protectores de cada per~10na tomada coma unidad razón 
por la que el artículo E.D de la ley en estudio cae tambi~n -
en inconsti tucic:nalidad al no seguir el sentido garant"izador 
de la libertad del articulo 2 Constitucional. 

El párrafo II del artículo en estudio, autoriza la 
prolongaci6n de la permanencia t911poral de los trabajadores
en los centros laborales pero sin exceder de 8 horas efecti
vas de trabajo con el fin de que realicen sus actividades en 
forma intermitente una vez que se hayan PLS sto de acuerda -
con SJs patrones¡ en esta dispasiciOn se percibe la marcada
influencia que tuvo la costumbre Para la elaboraci6n de la -
ley, dado que en muchas ocasiones era necesario -debido a la 
clase de trabajo físico agotente desenpeñado- interrumpir -
las faenas para mejor desanpeño de las mismas, turnándose -
las trabajadores a momentos descantando los ratos de descan
so cE las horas de trabajo conmutadas, es necesario aclarar
que esto conformo una serie de costumbres laborales de cari~e, 

ter positivo y ben~fico para ambas partes de la relaci6n de
trabajo¡ hecho recogido por el legislador e implantado lega! 
mente en el cuerpo del articulado de la Ley Federal del Tra
bajo en cuesti6n y expresamente en el párrafo aludido. 
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La afectaci6n de la costumbre ¡:,q la ley de 1931, -
se relaciona tambi~n en lo que él cjí os de lescanso se refiere 
esto es palpable en el articulo 80 en dar 1e se señala": Se-
rán días de descanso obligotorio.-I.- El primero de mayo. II. 
el 16 de septiembreñ y .-III el 25 de diciembre" este artfcu 
lo es antecedente inmediato del artículo 74 de la ley actual 
del trabajo de 1970 que estipula: " Son días de descanso - -
obligatorio:I.- El primero de Enero;II.- El 5 de Febrero.- -
III.- el 21 de Marzo,- IV -El primero de mayo.- V-el 16 de -
septiembre.- VI,- el 20 de noviembre.- VII.- El primero de -
diciembre de cada 6 años cuando corresponda la trasmisi6n ~ 
del poder ejecutivo federal¡ y VIII.- el 25 de dieciembre" -
(14). Es notable el aulll3nto de los días de descanso abligat~ 
rio tan s6lo en el trascurso de casi cuatro d~cadas, se con
siguieron más días de descanso para los trabajadores en gen~ 
ral con el fín de que estos pudieran desenvolverse en la vi.
da cívica y pol:Hi.ca de nuestro país, por que dichos días -
coinciden can diversas fechas conmemorativas, dando con ello 
oporb.Jnidad de participaci6n de la clase laborante en las a~ 
tividades ya mencionadas. La creciente democratizaci6n polf.. 
tica del pa!s q.¡e ha venido desarrollándose desde la d~cada
de los treintas, hasta nuestros días, ha provocado presiones 
en el legislador para reformar y trasformar la .l~y, atendie!:!_ 
do a las necesidades colectivas, por lo que al cambio del ª!:!. 
tiguo articulo 80, a mi modo de ver tiene su base en la apl!_ 
cacidn de la costumbre, impuesta por el sentir social del nú 
cleo trabajador q.Je cada vez demanda mayor participaci6n en-

(14) Nueva Ley Federal de Trabajo, Alberto Trueba Urbina y -
Jorge Trueba Barrera.- Décima edici6n 19?1 editorial Po 
rroa pág. 50 
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la aplicaci6n de la costumbre, impuesta por el sentir social 
del núcleo trabajador q..ie cado vez demanda mayor participa
ci6n en los actos cívicos y políticos, qLS en raz6n de ser -
públicos permiten la parti.cipaci6n activa de todo grupo, no
siendo excepci6n a ello la clase remunerada. 

Por otra parte un proci.Jcto puro y simple del cons
tante uso convertido en costumbre, es: que sea regulacb, el
día primero de enero como descanso obligatorio, siendo reS1.J! 
tadb del tradicionalismo adoptado por nuestro pueblo, consi~ 
tente en festejar la terrninaci6n de 1 • ., año y el comienzo de

otro, conforme al calendario gregoriano¡ derivándose de an!
la consecuente in di sposici6n casi totalitaria re la clase -
trabajadora para laborar el día primero de enero q.ie es la -
más apta debido a SJS facultades físicas para desvelarse con 
mayor prolongaci6n q.ie el resto de la poblaci6n, vino en au
mento esta práctica celebrativa en virtud de que el legi.sla
c:br de 1931 no consid:lró raz6n poderosa este cúmulo de cau
sas, para declarlo como día de descanso obligatorio, en con
tra posici6n con el legislador de 19?0, que consider6 de in
teres social y necesario implantar ese ct!a como de descanso
obligatorio, 

Hay días de descanso legalmente obligatorios, que
atienden a necesidades intrínsecamente religiosas pero ex-.:. 
trinsecamente tiene el carácter de individualizadas¡ tornando 
en cuenta el sentido social de tales manifestaciones, el le
gislador consic:Er6 que debía implantarse en la Ley Laboral,-
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sustrayéndola ds la costumbre y deJ. tradicionalismo para dar_ 
le ese carácter de lid tud; muestra de ello es el 25 de di
ciembre considerado obligatoriamente de ci8scanso por las ra
zones expresadas, hay otros dias Q..JB atienden a la misma si
tuación como es el 12 oo diciembre, elcual no se encuentra -
regulado cano ctra de asueto obligatorio ni en la ley de 1931, 
ni en la actual ley, pero que va adquiriendo una fuerza cos
tumbrista para considerarlo así y que quizá algún día llegue 
a ser tomado en consideraci6n por el legislador. De esto se 
hablara en el siguiente inciso. 

Hay más disposiciones basadas en la costumbre, pero 
considero suficientes los señalados en el presente inciso, -
para demostrar la afectaci6n de la costumbre en la creaci6n
de la ley Federal del Trabajo de 1931. 

',.' 



C A P I T U L O III 

8).- AFECTACION DE LA COSTUMBRE 8~ LA NUEVA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. 

?2 

Como se ha visto a trav~s do la historia la costum 
bre ha desempeñado un papel importante en la creaci6n de no~ 
mas jurídicas en general¡ influencia que se deja ver en mat~ 
ria laboral, c:Ebido al costumbrismo jurídico establecidos en 
las relaciones obreru-patronales y que forma parte esencial
de la idiosincracia de nuestro pLSblo señalando las bases, -
que se han desarrollado enel as¡:Ecto legal de la materia que 
se trata. Prueba palpable de esto lo venos plasmado en nues
tra consti tuci6n acwal expresamente en su artículo 123 que
fué resultado del rovimiento social revolL.Cionario qLE prin
cipi6 en 1910 y culmin6 con los debates presentados en el ~ 
congreso constituyente de Querétaro 1915-1917 por los legit~ 
mos representantes de un pueblo que había venido sufriendo -
la total carencia de normas que garantizaran la correcta - -
eplicaci6n c:E una justicia social que todo pueblo digna de -
llamarse emancipado debe poseer, por que esto es el fundame!l 
to que asegura la protecci6n de los entes más ~biles de - -
unos estamentos básicos de estructuras s61idas que aseguren
la paz y armonía del sistema p!"Od.Jcido por el afán liberta~ 
ria de los di.rigentes de un movimiento genuinamente revolu
cionario, que desencaden6 en una serie de preceptos más equt 
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tativos y de interpretaci6n sin dejar lugar a la confusi6n -
o a su aplicaciOn, como sucecti6 antaño con la norma jurídica 
fundamental que rigi.6 en la segundél mitad del siglo pasado,
siencb obsoleta en las albores de ln presente centuria; este 
aspecto se puede apreciar por los linecimicntos sentados en -
la carta magna de 185? por los artículos 4 y 5 que no regul~ 
ron de forma efiCiente el derecl10 d8 lo~> trabajadores, en -
virtud de ser sus limitaciones muy asentuadas de dichos ar
tículos y difusos por su enerome generaJidad, sin embargo -
son de importancia capital por el precedente -como causa de
antecedentes hist6rico- que, fijaron en el pionerismo del -

funcionamiento representada en lo for~10 do instituir el can
po laboral en normas de vital importancia como son los pre-
ceptos constitucionales; qui zas de ah:! surgi6 el ideal de -
nuestros legisladores primarios paro establecer en la const~ 
tuci6n oo 191? las leyes originarias de nuestro actual dere
cho laboral que a mi. forma de ver, y por tener su fundanento 
en el arl-!culo 123 de la presente constituci6n dan la segu~ 
dad plena para el establecimiento de las llamadas garantías
sociales denotando su efecti.vismo en la seguridad social co
mo marera de proteger a nuestro nócleo trabajador, en contra 
oo la voracidad y desmesurada inconcienci a pravi sta de desn~ 
turalizaci6n que raya oo la inhumanidad qLE se percibo a - -
ojos vistos en la configuraci6n desanpeñada por el sector p~ 
tronal, el cual obtiene jugosos provechos a trov~s de la ex
plotaci6n de aquellos Q.JB tienen necesidad de emplearse oto!: 
gando su fuerza proci.Jcti.va a c~bio de una remuneraci6n que
cada vez cubre menos 9.JB apuros econ6micos d3bido al nefasto 
y constante aurrento del costo de la vi du que provoca el jue
go de la oferta y la c:i:lmanda uti. liza do mali ciasamente para -
causar una carestía condicionada al co¡Ji tal que representa -
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las inversiones de los económicornente pori•'!rosos teniendo a -
ensanchar el abismo entre unos y otros, r ir que los patrones 
cada vez cuentan con más recursos mientn que los suborcti na 
dos se acercan con mayor rapidez al pauperismo. 

Es así como la nueva ley Federa] c:i3l Trabajo, vie
ne a implantar sus preceptos tratando de regular todas las -
actividades que se desprenden ele las relaciones trabajo-capt_ 
tal, lo que casi se logra conseguir abarcando la moyor parte 
de este campo, facili tanda su labor al juzgador y tambi~n al 
interprete, y digo casi por que subsisten algunas lagunas -
que se deben resolver aplicando la costumbre jurídica labo
ral, con el fin de subsanar estas deficiencias, Como dato -
de ello se puede citar la pr~caria reoulaci6n que existe de
las actividades que desarrollan los artesanos por tratarse -
de grupas no asalariados y que a mi forma de ver lo estéril
de su regulaci6n se desprende de la característica de indiv~ 
dualizaci6n inl1erente de estos, en su mayor parte haciendose 
notar que se regulan por el capítulo 15 referente a la inciJ~ 
tria familiar que en su artículo 35 dice: "Son talleres fam!_ 
liares aquellos en los que exclusivamente trabajan los conyu 
ges, sus ascendientes, descendientes, y pupilos" ( *) es de : 
hacerse notar Q.JB la mayor parte de los talleres artesanales
se adecuan al enunciado de la anterior norma por estar cons
tituidos por núcleos familiares, raz6n por la que los artes~ 
nos encuadran en este capítulo, y atendiendo a lo que dispo
ne el artículo 352 nos percatamos del estado de indefen5i6n
en que estos se encuentran ya que se dispone lo sigui ente:"-

( *) Nueva Ley Federal del Trabajo Alberto Trunba Urbina y -
Jorge Trueba Barrera décima edici6n Pág. 148 Edit, Porrúa 
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no se aplican a los talleres familüires las dlsposiciones de 
esta ley, con excepci6n de las nonnE1s relativas a higiene y
seguridad" (**)es manifiesto que la misma ley por rredio de -
este precepto impide la aplicaci6n r'i? las disposiciones gen!::_ 
rales que la misma regula en cuanl:o il lus relaciones de tra
bajo y por consiguiente queda al libre albedrío del represe!]_ 
tan te de la industria familiar e:..::; te n~:;pecto. Si tuaci6n que
consi dero impropia por no ser justo ni 1.Jqui tativa además que 
s61o regula la higiene v seguri dacl dn tornar en cuenta la -
esencia oo lo problemática que so p] élntcn, e~• por esto que -
aqu:í debe intervenir lo costumbre en forma supletoria de la
ley para que por medio de ella se 1ogre el fín vital del de
recho que es la impartici6n de justicia siencb el juzgack::Jr -
quien debe utilizarla como único medio posible de alcanzar -
el fin primordial de nuestra legislaci6n constitucional. - -
¿ ().Je costumbre debe aplicarse ? o mi forma de ver, debe - -
aplicarse aquella que di6 origen al derecho laboral en gene
ral y particularmente la referente a la ordlnaria estableci
da por el temperamento consecuente de la lucha clasista que
ha operado entre patr6n y trabajador y principalmente la que 
este último ha utilizado en su beneficio y protecci6n no to
mancb en cuenta la situaci6n familiar que no debe influir de 
manera alguna en las relaciones de trabajo, por que no debe
mezclarse la subordinaci6n y sentimientos afines de la estir 
pe, con situaciones tan disÍrnbolas corno son las laborales, : 
por que si cierto es que quien funja como jefe de familia -
por razones naturales deberá brindar protecci6n a quienes de 
s! dependan, también es cierto cµe éstos en muchos casos por 
su situaci6n c6n~da abusan de su autoridad llegando al absur 
do de ejercer la explotaci6n econ6mica de sus seres queridos 

(**) ídem ver bibliografía 
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los Que al no estar reconocidos por 1.:.1 le corno trabajadores 
quedan incafensos ante el autocrati. srnD dE quien dependen fa
miliarmente. 

Otro aspecto importante es el contemplar el estada 
crítico de la regulaci6n del trabajo de las mujeres que es-
tán desprovistos de protecci6n legal on algunos casos¡ al -
respecto el artículo 164 de la ley expresa: Las mujeres dis
frutan de los mismos cbrechos y tienen los mismas obligacio
nes que los hombres" esta paridad es fictn, la clave para -
afirmar lo anterior se encLBntrn insl"i tuída por el apartado
A fracci6n II del artículo 1?3 Constitucional, al imponer l~ 
mitaciones a los canpos de acci6n laboral del ~nero faneni
no expresamente me refiero o la prohibici6n establecida qlJ3-
n=za: Fracci6n II, la jornada mdxima LB trabajo nocturno 
será de 7 horas. Q..Jedan prohibidas: las labores insalubres
º peligrosas para los mujeres y menores de 16 años; el trab~ 
jo nocturno industrial para unos y otros¡ el trabajo en los
establecimientos comerciales, despu~s de las diez de la no~ 
che para los menores de 16 años". Es palpable la equipara--
ci6n que el legislador hace de las mujeres con los nenores -
de 16 años; impidiendo a pesar de la paridad de derechos y -

obligaciones de las mujeres con los hombres establecida le
galmente por el artículo lfA de la Ley Federal cE Trabajo i~ 
pidiendo el desembolvimiento de las actividades laborales ~ 
nocturnas de la mujer¡ esto deja entrever la divergencia de
criterias e0tre los constituyentes de Querétaro y los legis
ladores Q.JB elaboraron la nueva Ley Federal del Trabajo o de 
bemos considerar acaso que en este aspecto nuestra actual 
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ley laboral no expresa en forma satis 'ac' 1ria lo preceptuac.b 
en nuestra Consti tuci6n ¿o es la consti b ~il5n la que para -
nuestro tiempo resulta obsoletc:i? conside· que esta fracci6n 
constitucional limi totiva de labores detr ·,ninéldas para el g~ 
nero femenino es resultado de la etrwo cic ebullici6n e inse
guridad física que en el tiempo de su cr8aci6n tuvo lugar p~ 
ra prcteger al llamndo sexo d6bil pero 0rtualmente por el de 

senvolvimiento cb la mujer y por su i'Cl~ntt1 :da intervenci6n 
progresiva en la vi do econórnicn y corrici consocL.enci a en la ~ 
da laboral d:! nuestro país hn formarlo nuevo costumbre labo
ral haciendo ver ridículas e inoperentes las prohibiciones -
antes rrencionadas¡ costumbre, la q..¡e no debe pasar desaperq_ 

bida a los ojos de los iegisladores quienes tienen frente a

sí una nueva realidad social. 

CE lo anteriormente expuesto se desprende esta - -
triste realidad social de nuestra Ley Laboral o sea la regu
laci6n del trabajo e.E los menores la que contempla únicamen
te el trabajo de J.os mayores de 14 años y menores de 16 vi-
cio que se desprende resde 1EJ frncci6n tercera apartado A -
del artículo 123 Constitucional, que a la letra dice: Qt.sda
prohibida la utilizaci6n del trabajo oo los menores de 14 -
años. Los mayores c:E esta edad y menores ci3 16 tendrán corro 
jornada m6xirna la de seis horas, Esta prohi bici6n expresa -
de utilizar el trabajo de los menores de 14 años, actualmen
te no va de acuerdo con la costumbre hecha realidad como re
flejo din;icto del aprovechamiento del trabajo de los que ti~ 
nen dicha prahibici6n, ya que basta con acudir a ciertos es
tablecimientos en su mayoría comerciales, para percatarnos -
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de que esta fracci6n en lugar de prohibici6n por costumbre -
es derecho positivo más no vigente. 

Nuestra Ley Laboral siguiendo los lineamientos Ce

la constitución no contempla tcrnpoco esto aspecto a pesar de 

las pruebas palpables que le ofrece lo re~:ilidad social ac-· 
tual pasen do desaperci bi dJ por comploto os tas relaciones la
borales al moruen de 1 a ley q...10 por co:0cturnbre se encuentran
establecidas aunque la ley no llame é1 r~sta re1aci6n, trabajo¡ 
que propicia lo explotaci6n de los infantas ele forma descon
siderada por parte cE los patrones ~;in escrupulos que sOlo -
buscan un mayor provecho vali6noose de artimDñas para utili
zar el trabujo do nenares de 14 años a los q.ie por no llarrar 
la ley trabajadores no se les paqa un solario justo ni obtie . -
nen las prestacionos debidn5 gracias a la clandestinidad que 
operan estos pseudo contratos de trabajo en c.bnde el afecta
do es el menor trabnjacbr, que par costumbre arraigada basa
da en el aprend.l. zaje y en lns pouperrimns condiciones de vi
da en que se haya uno gran parte do nuestro pueblo, ere ando
la condici6n especial puro el surgimiento de estas activida
des que representan un problema social tie suma gravedad, por 
lo que es de proponerse que lo costumbro acuda en ayuda de -
estas masas infantiles aplicáncbse las bases generales del -
derecho laboral toman lb en con~J. deraci6n la si tuaci6n espe
cial d3 estos menores los q..ie cbben trabajar menos tienpo a
ca-nbio de una remunaraci6n justa evitan do trabajos pesados -
peligrosos o insalubres asi rnirnno los nocturnos, proponi~n~ 
se que la jamada máxima de trabajo de estos no rebase por -
ning6n motivo las OJatro horas diarias con descanso de dos -



c:t!as a la semana. Es necesario t1clarar .Jue no estoy propo
niendo la obligatoriedad del trabajo de 'os menores a que me 
refiero, sino por contrario, la rogulaci1'>n justa de quienes
trabajan -pero na en estas condicianos- r1u obstante de que -
estamos conscientes de que por su escasa edad de este núcleo 
trabajador no c:bbiera laborar ocupándose en otras activida-
des propias de su edad escuela, juegos, distracciones, y to
do lo que coopera a su normal dcsarTollo y bien estor pera -
actualmente estos menores no tienen protecci~n social apoya
da en normas jurídicas que tengan aplicaci6n real y efectiva; 
no sin tomar en cuenta que pura estos grupos el trabajo re
presenta la supervivencia, con base en esta realidad social
de nuestro pueblo cbbe reformarse la constituciOn y reglamel]_ 
tarse ci3 forma pruteccionista sin rayar en lo absurdo el tra 
bajo ci3 estos infantes que ID sobrepasarse de la normal oca
sionaría la ~rdi da del trabajo de los rrd.smos acarreando se
recrudezca la realidad social y econOmica ci3 este peq.Jeño -
sector. 

La costumbre tanbién afecta a la ley federal de -
trabajo en lo referente a los días ci3 descanso obligatorlo,
reglanentados en su artículo 74 qu:i son: 

I.- El primero ci3 Enero. 

U.- El cinco de febrero. 

III .- El 21 ci3 Marzo. 
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IV.- El primero ca mayo. 

V.- El 15 de Septiembre • 

VI.- El 20 de Noviembre. 

VII.- El primero de diciembre de coda seis años, cuando co
rresponda a la trasmisi6n del poder ejecutivo federal. 

VIII.- El 25 de Diciembre. 

Además de estos días de descanso obligatorio, por
cost..nbre la generalidad de los trabajadores y patrones han

considerado como jurídicamente obligatoria el descf10SO en -
días no previstos por la ley como son: 12 ele Diciembre, 10 -
de Mayo, 15 de Mayo este Gltimo para los trabajadores de la
edJcaci6n y otros; además que los ciías reglanentados como ~ 
obligatorios son prod.Jcto di.recto de la costumbre, lo que ha 

ce ver la importancia de la influencia de esta en nuestra l~ 
gislaci6n laboral, si tomamos en cuenta que se aunentaron 
como ct!a d3 descanso obligatorio el primero de Enero y cinco 
ci3 Febrera, por la costumbre imperante entre los integrantes 
de la relaci6n laboral, de suspender las actividades, para -
conmemorar fechas religiosas, Patri6ticas y de otras índoles 
en estos días; oo ah! el reflejo legal provocado como se di
jo por la constante repetici6n de usas. 

El articulo 24 habla de la posibilidad de efectuar-
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las relaciones laborales mecU. ontG conLrat .. ; individual de tra 
bajo mismo que se apoya en el articul.:i 2~ en el que se des
criben las característicos que debe tenm dicho contrato. Ge 
debe considerar que por lo costumbre, las relaciones labora
les desde que aparecieron se habían venido des;;lrrollando de
forma inctiviclial entendiendo por esto patr6n-trobajador, o -
en su caso trabaj ador-copatáz por lo cpe se desprende que el 
origen de todo contrato de trabajo fu~ de cor6cter indivi
dual, en la actualidad el con trota que b.ene mayor reelevan
cia en México es el colectiva pero el le~-¡i slador no pudo pa
sar por alto a la costumbre y muestra de ello, es que dej6 -
la posibi H. dad -que es una re ali dad- de la vigencia de 1 nexo 
laboral unitario, implantando determinados requisitos que no 
son del todo obligatorios, corno se desprende del texto del -
artículo 27 que dice Si no se hubiese determinado el servi~ 
cio o servicios que deben prestarse, el trabajador quedará -
obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus
fLBrzas, epti tudes, estado o condicí6n que sea del mismo g~
nero de los que formen el objeto de la enpresa o estableci~ 
miento. Por supuesto que el anterior artículo se refiere en 
forma esped fica al contrato in di vi dual, ya sea este escrito 
o berbal. Una muestra fehaciente de lo anterior, la locali
zamos en el capítulo XIII que es el que regJla los trabajad~ 
res dom~sticos, para lo cual la ley determina diversas cond!:. 
cienes generales como las establecidas an los art!culos 333-
y 334 que tienden a dar la pauta general tomada de la castU!!!_ 
bre para el establecimiento d3 las condiciones de trabajo, -
es as! como el primero de los articulas rrencionados al ha--
blar de los trabajadores domésticos dice en su parte relati
va: deber~n d3 disfrutar de reposos suficientes para tomar -
sus alirrentos y de descanso durante la noche. Y continaa la 
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secuencia del artículo 334 que di.ce en su primer párrafo: 
Salvo lo expresamente pactado, la retribuci6n del cbm~stico
compren de, además del pago en efectiva, los alimentos y la -
habitaci6n. Como ya se dijo antes, estos artículos son fiel 
muestra de que el legislador se bos6 en la costumbre laboral 
existente en este medio, para instituirla, como"jurídi.camen
te obligatoria al darle carácter de ley. 

No obstante que la ley regula en el capítulo de ~ 
los trabajacbres domésticos los lineomientos básicos genera
les para apoyar un tipo de contrato individual que en forma
de relaciones se han venido efecilJando un tanto a1 margen de 
la ley, posando sus cimientos en el costumbrismo puro y sim
ple y, más bien es la ley la que ha surgido a raíz de la cos
tumbre, denotándose en forma clara 1fata, como fuente de aqu~ 

lla. 

Es importante para nuestro estudio contemplar las
relaciones de trabajo que se ~!}Jlan a tra~s del contrato -
colectivo y sus finalidades tomando para estos fines las di~ 
posiciones asentadas en el capítulo III del título s~ptiroo -
de la propia ley. 

La costumbre afecta a los contratos colectivos de
trabajo en a.Janto a lo establecido en las claúsulas de cada
uno ce estos en virtud de Q.Je a~n y cuando se encuentren ba
sado en la Ley Federal del Trabajo, -si tomamos en cuenta su 
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aspecto modular- en lo referente º lno E•· .tividades cotidia
nas lo que se estatuye en éstos, emana t •nto de la voluntad
del patr6n como de las de los trabnjodor ~s, Recordemos que
una serie de usos dan n¡:1cimiento a ln co~;tumbre y ésta usada 
en forma repetitiva es fuente ob.!Jlnaria de la legislaci6n -
laboral¡ es por tanto importante tomar en cuenta las estipu
laciones planteadas por obreros y patrones en la contrata--
ci6n colectiva ya qLB representa el punto de partida básico
que tiene efecto en las relaciones laborales. 

Por la generalidad inherente de la ley y por la -
complejidad variable de la misma, no es posible que regule -
de forma particularizada todas las aclívidades de las rela~ 
ciones laborales las que a su vez son complejas y muy varia
das asimismo debemos tomar en consideraci6n q~ los preceP-
tos legales son sólo garantía del mínimo de los derechos que 
deben conferirse a los trabajadores por q.ie como se ctijo - -
sienta las bases generales para preservar en apoyo de éstos
garant!as para alcanzar una seguridad econ6mica y social ju~ 
ta a cambio de los servicios que presta, teniendo la oportu
nidad de rrejorar estos cerechos y aún rebasar los beneficios 
establecidos en el artículo 123 Constitucional utilizando e~ 
ta oportunidad de a..¡peraci6n garantizada que la ley deja en
manos de los asalariados, y que para el patr6n tiene carác.:..
ter obligatorio; como se desprende que es el contrario colee 
tivo c:E trabajo el medio de alcanzar la realizaci6n de esos
derechos que por ilirtud de una costumbre reiterada han veni
do sentando precedente, logrando rebasar los principios pro
tectores de las leyes laborales. 
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Es el artículo 396 el fundamento Para la realiza
ción de las actividades laborales en la rel aci6n colee ti va -
de trabajo, mi9lla q..Je establece: Contrato colectivo de trab~ 
jo, es el convenio celebrado ante uno o varios sindicatos de 

trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sincti.c~ 

tos de patrones, con objeto c:E estoblecer las condiciones s~ 
gún las cuales d:!be prestarse el trabajo en una o más empre
sas o establecimientos al oojarse omplia libertad de establ~ 
cer condiciones para la prestación o desempeño de las ucti v~ 
dades labores, la finalidad del legislador fu~ cubrir aque
llos aspectos que la ley no podía, al manifestar que en la -
ley se establecen derechos m!nimos y que se podían alcanzar
mejores derechos quedando ~stns al vacío por no tener base -
legal para SJ cumplimiento¡ así tenemos que una costumbre l~ 
baral que beneficiara a esta clase laborante, en un momento
dado no podía hacerse válida¡ fu~ así como la insti tuci6n -
del contrato colectivo vino a recoger y regular en fonna le
gal estas situaciones dándole la fuerza necesaria para su ~ 
c....-nplimiento¡ haciendo obligatoria la costumbre, cubriendo -
esta laguna legislativa con un manto baiefactor y procurador 
de las garantías sociales al servicio t:E los estamentos bási 
cos pero ~biles de toda estxuctura social. 
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C).- CASOS EN QUE SE APLICA LA COSTUMBRE EN LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, 
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Tornando ei consi.dereci6n lo tratado en capítulos -
precedentes, como ya se dijo, nuestro sistBTia jurídico es rf. 
gido¡ no aplicándose por lo tanto la costumbre de manera ex
presa, aunque si bien es cierto esto, tembi~n es cierto que
ningún precepto legal 03 la materia Q.J8 nos ocupa, prohibe -
su aplicaci6n 1 que a mi rrodo de ver s! debe aplicarse; esto
me impuls6 para hacer un análisis doctrinario ce la opini6n
de la: jurisprudencia; no sin antes valorar a la doctrina Si
guiendo un orden 16gico sistemático. 

Algunos ctictrinarios en su opini6n particular aceE. 
tan la aplicaci6n ci3 la costumbre, otros van más adelante ~ 
con sus opiniones, aceptando el hecha de su aplicaci6n por -
parte los jueces, manifestando además que ástos deben de ha
cerlo de forma oficiosa aún y cuando no se invoque¡ si se -
tiene conocimiento ce su existencia, sin tomar en considera
ci6n que su importancia es de relevancia tal que se conside
ra a la par en la ley¡ mi opini6n particular está de acuercb 
con la opini6n de estos doctrinarios, la jurisprudencia por
su parte no se pronuncia en contra al establecer: "si las ~ 
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juntas de conci liaci6n aprecian de modo global las pruebas -
rendidas por las partes en vez ct3 estudiar cada una de ellas, 
expresando las razones por las cuales les conceden o niegan
valor probatorio, con ello violan las garantías individuales 
del interesacb y debe conceci:!rse el amparo, a efecto de que
la junta respectiva dicte nuevo laudo, en el que, después de 
estudiar d:!bidamente todas y cada una de las pruebas rendi-
das por las partes, resuelva lo procedente" ( 15) de lo ante
rior se pone de manifiesto q.¡e: cuando alguna de las partes
presente una prueba que no esté estipulada en nuestra ley l~ 
boral, el presid01te de la junta respectiva deberá tomarla -
en consideraci6n manifestando al respecto y en forma indivi
dual por que le conceck3 o niega valor probatorio; Es ce vi-
tal importancia esta jurisprud3ncia, ya c:µe hace posible que 

en un momento dado pueda ser aplicada la costunbre en nues-
tro derecho laboral haci~noolo dinámico y cambiante a tono -
con los cambios políticos y sociales de todo pueblo con li-
berted y poseedor de un derecho social revolucionario que ~ 
apoye sus decisiones con senticb crítico y seguicbr c:i:l los -
lineamientos trazaciJs por el constituyente de Q.Jerétaro ¡ po
demos concluir ck3 este pequeño análisis cuestionable y vi vi
ficante que lo verdack3ranente importante al presente ensa¡o
Y lo ya mani festacb can anterioridad en el misma¡ que nues-

{15) Jurisprudencia.- ap~ndice 1917 19?5 
cuarta sala quinta parte pág. 182. 
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tra ley federal del trabajo actua1 •11 orrlena lA apJJ.cr:ción de 
la costumbre en sus preceptos, pero nues'. ,·,os máximos juris
tas que dicen el derecho. CE forma decirJL•iarrente acertada,
aceptan aunque no de manera expresa, que i~enga en un momento 

dado aplicación en el derect10 laboral Mexicano. 
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C A P I T U L O III 

0).- CONSIDERACICNES MARGINALES 

Al desarrollar el presaite trabajo, he tomacb en -
cuenta los diferentes factores de la evoluci6n laboral, por
estar conciente de la necesidad que hay oo investigar en es
te campo de las fuentes del derecho ool trabajo y de manera
especial consid3ro que debe investigarse cada vez más a fon
do principalmente sobre la fuente primaria del derecho en ~ 
neral por revestir una importancia trascendental al ser ésta, 
la base s6lidamente necesaria, aunque débil en la actualidad 
para el nacimiento de la norma jurídica y las modalidades -
que a través del tiempo se van sucediendo como resultacb de
una necesidad histórica impuesta por el c:SsenvolVi.rirl.ento ev~ 
lutivo de la oociedad que a través oo SJs diferentes facetas 
es cambiante a la par de las actividades prupias del ~nero
humano que cada vez necesita de un mayor equilibrio propor-
cionar de una justicia social investida de verdadera equidad¡ 
me refiero a la costumbre como origen fundamental del orc:Sn~ 
miento jurídico básico para regular el buen funcionamiento -
de todos los pueblos, desde su ~gimen político, pasando por 
sus estructuras econ6micas y culturales, hasta alcanzar la -
correcta organizaci6n de los estamentos sociales que; son la 
base para la integraci6n de un país libre y soberano, 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- La cosb.Jmbre es una fuente formal del de 
recho laboral aunque existan opiniones de tratadistas como -
Kelsen y sus seguicbrns, que se pronuncian en sentido contra 
ria. 

SEGUNDA.- Lu costumbre ounque no es norma jurídica 
escrita, cuancb toma el caráctor de COSTUMBRE JURIDICA enten 
diéndose como la repetici6n de un uso que se llega a consid~ 
rar jur!dicE111ente obligatorio, influye en nuestro derecho ~ 
del trabajo. 

TERCERA.- Nuestro sistema jurídico Laboral es de -
carécter rígido, por lo tanto la costumbre s6lo se aplica -
cuando a falta de ley expresa la ley nos remite a ella para
la resoluci6n de conflictos. 

CUARTA.- Lo costunbre tiene en nuestro derecho La
boral un papel secundario y do poca relevancia, ya q.ie su -
aplicaci6n está condicionada ol juicio de un presioonte de -
alguna junta; En mi opini6n particular debería reformarse la 
Consti tuci6n para darle aplicoci6n a ~sta no sólo en materia 
laboral sino en todas las materias. 
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QUINTA.- Cansí dero necef'i3ri qt 1a costumbre debe 
ser tornada en consideraci6n por 1os l13f¡i. ~ 1adores ya que hace 
su aplicaci6n renovar el espíritu innovo ·rt1r y revoluciona
rio proteccionista y reivimti.cador del SL •tido directriz del 
artículo 123 Consti tuci one1 l. 

SEXTA.- Es necesario Para la correcta aplicaci6n -
de la costumbre, tomar en cuenta lo zona de trabE1jo o la ra
ma de la industria del mismo y aún el tipo de empresa que se 
trata, debido a la diversificaci6n y amplia gema de costum~ 
bres que han caracterüado al núcleo trabajador. 

SEPTIMA.- Considero injusta le si tuaci6n de los ª!: 
tesanos por la falta de regulaci6n ordenada atendi.endó a una 
realidad social, ya que na deben ser mezclados los 6rdenes -
tradicionalistas familiares con el sistema de amplio senticb 
social que entraña el artículo 123 Constitucional proponién
dose, se trasforme el artículo 352 de la ley fec:Eral del Tr~ 
bajo para ser aPlicacbs los principios fundamentales re los
preceptos fonnacbres y directrices contenidos en la propia -
ley nacidos de una costumbre pl"Oteccionista del trabajador. 

OCTAVA.- Si bien es cierto qj'é· en siglos pasac:bs -
a la mujer se le consideró como sexo d~bil, recluyéndola a -
labores caseras unicamente 1 sin tener ingerencia en otro ti
po de labores; actualmente, el legislador no debe cerrar los 
ojos a la realidad costumbrista de la mujer que a base c:S 
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tenaz enb.JsiaSTio y voluntad ferre a, ha conquistado áreas de -
trabajo en todos los núcleos y 6rdenes sociales, econ6micos
y políticos; Proponi~dose en base a lo anterior se trsnsfor:. 
me la prohibición Constitucional de la fracción II del artíc~ 
lo 123 apartado "A" de las labores insalubres y peligrosas -
así como el trabajo nocturno industrial¡ el trabajo en esta
blecimientos comerciales después de las di.. ez de la nochez pa
ra la mujer, elevándose a nonna constitucional el artículo -
164 de la Ley Feooral ci31 Trabajo Vigente que dice: las mu
jeres disfrutan de los misnos derechos y tienen las mismas -
obligaciones que los hombres. 

NOVENA.- Un problBna social que nos aqueja sin que 
se haga nada por remediarlo es lo referente a las pseudo-re
laciones de trabajo en que laboran si asf puede llanarse, -
los menores de 14 arns, que son explotacbs inmisericorde por 
gente poseedora del capital bajo lo bandera de la prohibi-
ción consti tuci anal de la utili zaci6n de los menores de esta 
edad¡ es inherente a un pueblo en desarrollo como el nuestro 
las necesidades propias de todo ser humano por la supervive~ 
cia trayendo consigo la imperiosa necesidad de la lucha par
la vida de sus componentes desde t:emprana edad, que sin te
ner la necesaria constitucionalmente para laborar lo hacen -
recurriendo a gente explotod:Jr'a que los utilizo haciéncblos
sentir que los favorecen al anplearlos bajo sus condi.biones
por cierto ventajosas, al tener una porh:lbición para hacer¡
lo. Es menester que los legisladores tomen en. cuenta que la 
necesidad de subsistencia no ti ene edr;des que es imperiosa -
la regulaci6n de 6ste tipo re octj vidade:- eje los menores de-



14 años¡ evitonrlo los at1usos, e 1;.-E• sw b. •rico, ¡:irotegiéndo-
seles de tal manera que no f:>8 prr'Jvorr ·P ,Jl 3rre dF-.; 21..J s f.;C;,:n 
tes de ingreso f3Ceptando esta reali dttd so· :1 efecto de so 
lucionarla. 

DECIMA.- Siendo que nuestro derecho laboral no tie 
ne una prohibici6n legal expresa para la 6Dlicacf6n de la -
costumbre, debemos aplicar ésta. Má:: m)n esta aceveraci6n -
se ve apoyada cano se vió en el desarrollo del presente 
opusculo por la Jurisprudencia, que acepta todo tipo de prue . -
bas a las que el juzgacbr debe tomar en consideración valo-
rándolas, expresando las razones por las que les dá valor --: 
Probatorio o por las que se lo niega, pucti.~ndoss utilizar co . -
mo prueba a la misma costumbre en el c:Erecho de la materia -
que nos ocupa. 
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