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La pronta y expedita imparticion de justicia es una garantla 

individual prevista en el articulo 17 Const~tucional, encomendada a 10s 

tribunales judlciales, admlnistratlvos y del trabajo, por la ctlal Se resuelven las 
^--l-^.."_-i-- r...,,iA^- ^I ;..l̂.:̂_ rl^ I.. ^^^i..J^rl ^?.^A ....., ̂̂ A^ - I.. ..-.-'.:,:i-,, .. 
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armonia sociales. 

El desenvolvimiento de la funcion jurisdictional por la cual se 

imparte justicia implica, entre otras cosas, que 10s jueces y tribunales gocen de 

imperio para emitir resoluciones y hacerlas cumplir aun en contra de la voluntad 

d2 I;; p ~ ~ i ~ ~ l ; ; ~ ~ ,  ; cGi; cfcctc !z icy 1;; fGczk2.pz:s czp::c; ;=s ,~,:$;d;~ 2: 

apremio, siendo la mds grave el arresto hasta por 36 horas. 

Este medio de  apremio con que la ley dota a las jueces y 

tribunales judiciales, administrativos y del trabajo para hacer cumplir sus 

resoluc~ones (antes de proceder en la via penal por desacato a la autortdadj. 
P . . .  

imi;licz I; p;r;oc;c;, do I; ! i tczad dc! :cbcIdc :: :! C:;,ZG dc Szzcic;,cs 

Administrativas, y puesto que la libertad corporal es una de las garantias 

individuales tutelada por nuestra Constitution, la persona contra la cual se 

ordena el arresto recurre lndefect~blemente al Juic~o de Amparo. con el tln de 

GGC CG z;:cz?z~G. 

Ahora bien. estamos ciertos que el Juic~o de P.mpsro es una 

institucitn que fue creada con el objeto de protege! los derechos dc 10s 

gobernados contra 10s aCtOS arbttrartos de la autor~dad }I quc- en c l  caso del 
. . __.:- A^-^ - : .  , . . .A^ I _  , _ _ A  ---. 1- __. 
U"C"LV "Cllu 1-'"1" C V " 1 V " L "  IL1 1-'II""L,"II U S  8'2 I IUS1,Y.I U l U r l l Y U Y  "" L ' i i "  

autoridad judicial o administrativa en forma ilega! en c~ i yo  caso estar~;i 

plenarnente justificada la interposicitn de este med,o de con;isl cons!ituc~onal. 

Lamentablemente, la realidad practica nos muestrs que la mayorla de ins 

-,,- ;-+-.. .--I;-;.-- 1- ...-.--- LA.. 2- a - ;  ..-A :";- 6 - A - . - ,  " --..- ...AF.. 2- 
.,"C,V>Vd .,VL .2VllL.llYII I" ylY$LIC,VII "L I" ,.I uL,I,V ,L"C,YI  - V I I I I Y  "ll.. 1 I " L I I  V L  

d . . 
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arresto, lo hacen a sabiendas de que bsta es perfectamente legal en virtud de 
I que han desacatado un mandamiento de autoridad y que, por ende, no existe 

ninguna violaci6n cometida en su contra; con todo y eso interponen su 
. . 

demanda de amparo con la finalidad d i  segui; inciimpliend; i;n I;; 

resoluciones judiciales, burldndose de la investidura e imperio de 10s jueces y 

tribunales de 10s que emana la orden de arresto y retardando la administracion 

de justicia, lo que sin duda afecta a la parte procesal a la cual interesa que el 

rebelde iumpla con el mandamiento d i  aii:o;idad. Asi, al d i i i i i ~  de Amp;;; ha 

servido a 10s gobernados como un instrumento para evadir 10s mandamientos 

judiciales y 10s medios coercitivos empleados para cumplir esas 

determinaciones, propiciando una mala administraci6n de justicia en 10s 

procedimientos que se siguen an:e los Tribiinales. 

Lo preocupante del caso es que tal situation es propiciada en gran 

parte por una deficiente regulaci6n del Juicio de Amparo, asi como de 10s 

criterios jurisprudenciales pronunciados por nuestros tribunales en cuanto a 

la orden de arrcsto. En caso: porquc 1;s :;ibun;ile; dc amp;;;. zl 
@ otorgar la suspensi6n provisional del acto reclamado dejan en libertad al 

quejoso, aun antes de saber si efectivamente el arresto fue decretado porque 

verdaderamente existi6 un incumplimiento a la ley; asimismo, porque no se 

exigen maiores garantias al qucjoso para ob:sner su Iibertad. V ;=sped; z Iz 

jurispmdencia, en virtud de exigir excesivos requisitos para que 10s jueces y 

tribunales puedan decretar el- arresto como medida de apremio para hacer 

cumplir sus determinaciones. 

Por otro lado, entre las Gentajas que ofrece conocer el Derecho 

comparado tenemos que, en el Derecho Anglosajon (que comprende a 

lnglaterra y Estados Unidos) existe el Writ of Habeas Corpus, que es una f~gura 

con c;:ade;is:icas simil;res 3 niies:ro duici; ds Am;;;; c:, czzn:; a 1; 

protecci6n de la libertad personal, cuando 6sta ha sido restringida de manera 

ilegal por alguna autoridad o particular. Lo valioso de tal institucion anglosajona 



radica en que, al no contemplarse la suspensibn provisional del act0 reclamado, 

nose deja en libertad al peticionario de este recurso, sino que queda detenido a 

disposicibn de 10s tribunales o jueces que lo conceden, hasta en tanto se 

dsmuestre si la piivaci6n de la libertad es legal c ilegal, paia, i s f i  base i n  illo. 

resolver si conceden o no el habeas corpus. 

En este contexto, puesto que en todo Estado de Derecho debe 

pugnane por el respeto a la ley, a las autoridades y a sus resoluciones, para 

que la administracibn de justicia sea rapids, y en razbn de que el Julclo de 

Amparo se ha conveitido en un instrument; para e~adi r  el cumplimion:c d; Is; 

.deterrninaciones de 10s jueces y tribunates, es lo que nos motiva a realizar la 

presente investigacibn con el objeto de analizar la institucion del Juicio de 

Amparo, para conocer las causas que propician tal situacibn, a fin de encontrar 

las soluciones a tal problematica y ~rradicar la impunidad dc dichas csnduc:;s. 

Asimismo, hacer un estudio comparativo del Juicio de Amparo con el Writ of 

Habeas Corpus respedo a la proteccibn de la libertad personal contra la orden 

de arresto, que nos permita valorar si esta figura del Derecho anglosajbn puede 
k s e r ~ i i  para pievenir la impinidad quc- sc- observ,s en niiestrc [;~i= en ;elaci6n 

con quienes desacatan 10s mandamientos de autoridad, y cuales podrian ser 10s 

aspectos que cabrian retomar de la misma para ser aplicados a nuestro Juicio 

de Amparo. 

Para tal fin, hemos estructurado la presente investigacibn en 10s 

siguientes capltulos: 

En el Capitulo I exponemos 10s antecedentes en Mexico del Juicio 

de Amparo, valorando la evolucibn que ha tenido desde la Colonia y hasta 

nuestros dias, con un sentido critico, apartandonos de las tendencias de 

alguncs ji;;is:a; qu; con po:rio:ismo ox;ct-:l;odo ;e;lzj:, i;;;fl;xi;.;m;;t2 t;ch; 

institucion, cuando en realidad adolece de varios defectos. ' 



En el Capitulo II ahondamos en 10s antecedentes del Habeas 

Corpus, partiendo de Roma, en donde se ubican sus primeros esbozos. 

pasando, despues, a lnglaterra y Estados Unidos, en donde adquiere su 
evoluci6n '- A-" . . ,,,u~scc;v,, ~~,,nitl~-a;, ha;& ;leg;; a paise; ;a:i;,oame;iianos ioZG 

Brasil y Argentina. 

En el Capitulo Ill analizamos la naturaleza juridica del Juicio de 

Amparo y del Wntof Habeas Corpus, en cuanto a su objeto. organos, sujetos y 

efectos de control; asimismo, su extension protectora, 10s casos de 

improcedencia y 10s trit;untilcs compe:entes poi; conocc;los, 1s 42; nos 

permitira ir analizando sus similitudes, diferencias, ventajas y desventajas entre 

una y otra instituci6n. 

En el Capitulo IV estudiamos a la libertad y al arresto. A la 

primera, en virtud de ser uno de 10s derechos fundamentales del hombre. 

protegido tanto a travbs del Juicio de Amparo, como del Habeas Corpus. Y al 

segundo. porque constitwie una nedida de ap;omio impuc::; pc: lo: juece; y 
b tribunales para hacer cumplir sus determinaciones, que implica precisamente la 

privaci6n d e  la libertad del rebelde. Asimismo, definimos y establecemos el 

fundamento cdnstitucional de las medidas de apremio en nuestro pais (dentro 

de I;; cuale; ;e usza el ins Ox;s:O;,:o: 0; uc ,uu ,  n -.*- t... 8 -  

angloamericano para proteger 10s derechos subjetivos de 10s gobernados 

(entre 10s cuales queda inmersa la libertad). Tambien establecemos algunos 

criterios jurisprudenciales emitidos por nuestros tribunales respecto a la 

aplicaci3n :e lo; modidas 30 apromi;. 

Finalmente, en el Capitulo V describimos y discernimos en el 

procedimiento a seguir contra una orden de arresto decretada poi la autoridad 

judlcial en el Ju~cio de Amparo y el Habeas Corpus. lo cual nos permltlra 
..-.--;-. ....A, 4" t - -  A-- : - - 6  -..-- "..... ---.. D.- --- --.- ;-..-A;. -,,- 
U,,'L"Y' CU"1 "L '"d ""a " 1 ~ L ' U " " " L U '  Ir-.UILU l l l Y I  L I I IVL  ,,'A," ill,,,*",, \1UL 

queden impunes aquellas conductas de 10s gobernados que tratan de evadir el 



-, 
cumpljmiento de la ley, burlarse de las autoridades y entorpecer la 

administracibn de justicia, destacando aquellos rasgos que pudieran retomarse 

del Habeas Corpus para ser aplicados a nuestro Juicio de Amparo. 

De esta manera, esperamos que el presente trabajo pueda s e ~ i r  a 

las generaciones futuras para que nazca en ellas la inquietud de buscar una 

evoluci6n en nuestro Juicio de Amparo, que lo vuelva apt0 para cumplir con 10s 

altos fines para lo; que fue creado, coins lo es la protecci6n de la; garantias 

individuales, la esfera del gobernado contra cualquier act0 del poder public0 

que afecte o amenazase su integridad, y dentro de cuya esfera ocupa un lugar 

importante la libertad, evitando a toda costa cualquier corrupcion que se 

desarrolle a su entorno y que perjiidique a 10s inteieses ii b; gob~rna i is .  

Pero tambihn a coadyuvar a una verdadera impartici6n de justicia, pronta y 

expedita. 



ANTECEDENTES DEL JUlClO DE AMPARO EN MEXICO 

Todas las instituciones y figuras jurldicas tienen un origen y una 

evoluci6n, que va acorde a 10s cambios sociales, economicos, politicos y 

culturales gestados en un lugar y epoca determinados, 10s cuales es preciso 

conocer, porque permiten valorar las transformaciones que han observado y las 

circunstancias que las han forjado; adembs de facilitarnos una vision de 

conjunto de dicha institucion, entendiendo su tratamiento juridico actual. En el 

caso del Juicio de Amparo no escapa a tal premisa. Por el contrario, siendo una 

de las instituciones fundamentales de nuestro sistema juridico (aunque 

adualmente se halle en franca decadencia), resulta de mayor relevancia saber 

cuhndo, c6mo y por qu8 surgi6 el Juicio de Garantias. 

En virtud de que nuestra presente investigaci6n versa sobre el 

b Juicio de Amparo contra la orden de arresto, necesitamos ahondar en 10s 

antecedentes en Mexico de aquella instituci6n. para lo cual nos remontaremos a 

aquellas insteuciones para la defensa de la libertad individual o que han 

implicado intentos mBs o menos logrados para protegerla. Asi, el presente 

estudio lo iniciaremos en la etapa de La Colonia, por ser el period0 en que 

realmente se ubican 10s primeros esbozos de un medio de defensa de 10s 

derechos de 10s gobernados frente al poder pirblico, de modo similar a nuestro 

actual Juicio de Garantias. 

1.1. LA COLONIA. 

En esta etapa de la Historia de Mexico, iniciada con la Conquista 

de la Gran Tenochtitlan por 10s espafioles, en 1521, y que se extendio por 

cuatro siglos, el Derecho vigente estuvo constituido por el principal y el 

supletorio: "el primero. constituido por el derecho indiano, entendido en su 
I 

1 



, 
expreki6n mhs gendrica, es decir, que comprendla tanto leyes strict0 sensu 

cuanto las regulaciones positivas, aSln las mas modestas, cualquiera que fuese 

la'autoridad de donde emanaren, pues es sabido que varias autoridades 

. - Coloniales -Virreyes, Audiencias. Cabildos- gozaban de un cierto margen de 

autonomla que les permitla dictar disposiciones de carecter obligatorio; y, el 

segundo, wnstituido por el Derecho de ~astil la".' 

Es decir, las leyes que reglan en la Nueva EspaAa eran 

esencialmente de origen espanol, quedando en un segundo plano el derecho 

indiano. Enbe las legislaciones mBs importantes descollaron: "el Fuero Juzgo. 

. el Fuero Viejo, el Fuero Real, las Siete Partidas, el Ordenamiento de Alcald, las 

Ordenanzas Reales, las Leyes de Toro. Nueva Recopilaci6n y Novisima 

~eco~ilaci6n".? 

La importancia del Estudio de la Colonia, para efectos del tema 

que nos ocupa, reside en ser la cuna del Juicio de Amparo, Ibgicamente no en 

10s tdrminos en que ha quedado disetlado actualmente, sin0 las prirneras 

1 referencias de que se tiene conocimiento en nuestro Derecho interno. Por ello. 

nos abocaremos a explicar la forma en que estuvo regulado el amparo en 10s 

varios ordenamientos vigentes en aquel tiempo. 

1.1 . I .  RECOPILACION DE LEYES DE INDIAS DE 1680-1681. 

Entre 10s aAos de 1680-1681, aproximadamente, el entonces rey 

Carlos II de Espana, por sugerencia del Consejo de lndias, que era el 

organism0 encargado de 10s asuntos.de las colonias espaAolas en America y 

consultor del rey en 10s asuntos de inter& para M e ,  orden6 la unification de 

todas las disposiciones que bajo distintas formas perceptivas se dictaron para 

' MARGADANT S. ,  Guillermo Florii, Introduction a la Historia del Derecho Mexicano, 14' ed , 
Esfinge, Mexico, 1997, p. 131 
'Idem. 



10s ddminios espafioles, bajo un C6digo denominado Recopilacidn de Leyes de 

Indias. 

Lo valioso de este ordenamiento, de contenido multiple, radico su 

tendencia "a proteger al pueblo lndigena contra abusos y toda clase de 

arbitrariedades de 10s espafioles, criollos y mestizos (...) y ese afan tutelar llego 

al extremo de considerar al elemento indigena sujeto a un verdadero regimen 

de capitis deminutio, restrictor de la capacidad juridica en muchos aspectos ...".4 

Aqui descubrimos algunas prevenciones reales que revelan 

aspectos de la vida del gobernado durante el regimen espafiol, evidenciando el 

primer precedente que tenemos de reconocimiento de derechos 

1.1.2. RECURS0 DE OBEDEZCASE Y NO SE CUMPLA. 

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, el hecho de ser el 

monarca la mexima autoridad y en quien se depositaban 10s Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no impidio el nacimiento y desarrollo de 10s 

derechos fundamentales del hombre, en virtud de que el Derecho Espafiol legal 

y consuetudinario, prevenia que el iusnaturalismo, o derecho natural, ocupaba 

el lugar de mayor jerarquia dentro de su esbuctura juridica, cuyos rnandatos 

debian Prevalecer por encima de las costumbres y de ias leyes. Asi, "cuando 

existia una oposici6n con @I Derecho Natural, las leyes no debian ser 

cumplidas, esto es, no debian ser acatadas sus disposiciones ni ejecutadas. 

'- La Recopilac#on de Leyes de ~ndias se dlvlde en nueve lhbros con dosc~enrus d~ec~ocho tftulos 
y sels mll tresoentas sefenta y side leyes, cuyo contentdo es el srgulente Todo el !lbro I rsta 
dedlcado a1 goberno esplrltual de indlas y a1 Patronato Real. 10s libros I! Ill. IV ). V en gian 
palte destinados a organizar el goblerno lndiano, el libro VI. que Ieglsia sobre las ndlas es 
glorla juridica de Espafia. el libro VII, se ocupa de la moral y leyes penales 10s lhbros Vll! y IX 
se refieren al reglmen rentistlco y comerclal respect~vamente Cfr Enclclopedla Jurldlca w. TomoVII. Driskill Argentina, 1979. pp 2s-295 

BURGOA ORIHUELA Ignaclo, El Jutciode Amparo 28' ed . Porrua Mex~co 1991 pp %-97 



sin0 que solamente deblan escucharse, asumiendo una actitud pasiva 

(obedecer~.~ 

Para el caso de que se pretendiera aplicar determinado 

ordenamiento que contraviniera el Derecho Natural, el afectado podia 

interponer el Recurso de O b d z c a s e  per0 no se Cumpla, acudiendo ante el 

rey, "solicitando su protecci6n contra actos de su directa autoridad o de sus 

inferiores ...".6 

Puesto que el citado recurso tutelaba, primeramente, la 

supremacia del Derecho Natural, y en segundo termino las costumbres, es lo 

que motiva a lgnacio Burgoa a afirmar que indirectamente tutelaban 10s 

derechos fundamentales del hombre. 

El recurso O b d z c a s e  pem no se cumpla no estaba previsto en 

ley alguna, sino fue product0 de la costumbre juridica, iniciada en la epoca 

medieval, form6ndose a traves de 10s fueros, "que eran convenios entre el rey, 
b por una parte, y la nobleza o 10s habitantes de ciertas ciudades, por la otra, 

principalmente, en 10s que el monarca contraia el compromiso de respetar 

ciertos derechos, privilegios o prerrogativas en favor de 10s 'fijosdalgo o de 10s 

.villanos..' 

Cuando 'alglin soberano osaba afectar tales derechos se 

acostumbr6 que 10s afectados obedecieran las disposiciones reales efectivas. 

per0 sin cumplirlas: es \decir, que acataran pasivamente la orden del rey, 

respetando asi su investidura, per0 sinejecutar acto alguno para cumplirla. 

' lb~d. p 98 
. BURGOA ORIHUELA. Ignac~o. Op clt p 98 

Ib~d, p 99 



1 .I .3. RECURS0 DE FUERZA. 

Esquivel Obreg6n trata de encontrar en el Recurso de fuerza, otro 

antecedente del Juicio de Amparo. Este recurso estaba previsto por la Ley del 

12 de febrero de 1589, dada por Felipe 11. el cual "podia interponerse por 

protesta ante el tribunal eclesiastico (cuando habia conocido de un caso de 

naturaleza temporal); per0 tambien podia interponerse ante la Audiencia, en 

cuyo caso bsta libraba la provision ordinaria para que el juez eclesiastico 

otorgara la apelacibn y repusiera y absolviera llanamente (...) Las audiencias en 

tales casos se limitaban a resolver si habia habido fuerza o no, es decir. si el 

asunto era de la jurisdiccion civil o de la eclesi8stica. cualquier otro punto 

deberia ser materia de otro juicio aparten.' 

Desde esta perspectiva, el recurso de fuerza deber ser 

considerado un incidente para determinar la competencia de las autoridades en 

aquella epoca. Sin embargo, tambien implic6 un recurso de proteccion, en el 

sentido de erigirse en un medio de control de la legalidad y del derecho de 

b audiencia, ejercitable contra las autoridades judiciales cuyos actos lesionaran 

en sus bienes juridicos a persona alguna. Siendo asi, es dable considerarlo un 

antecedente de nuestro Juicio de Garantias. 

1 .I .4. AMPARO COLONIAL. 

Andres Lira Gonzalez es el jurista que ha profundizado en la  figura 

del Amparo Colonial, quien la define como "una institucion procesal que tiene 

por objeto la proteccion de las en sus derechos cuando estos son 

alterados o violados por agravantes que realizan actos injustos de acuerdo con 

el orden juridic0 existente y conforme al cual, una autoridad protectora. el 

Virrey, conociendo directamente o indirectamente como presidente de la Real 

Audiencia de Mexico, de la demanda del quejoso agraviado, sabe de la 

. . - - - . - - - -. - - 
Citado por BURGOA ORIHUELA lgnacio. Op c~t, p 1132 



responsabilidad del agraviante y 10s danos actuales ylo futuros que se sigan 

para el agraviado y dicta un mandamiento de amparo para protegerlo frente a la 

violaci6n de sus derechos, sin determinar en Bste la titularidad de 10s derechos 

violados y s61o con el fin de protegerlo de la violaci6n ..." ? 

El Amparo Colonial protegia "todos 10s derechos inmanentes a 

una persona, no s61o 10s emanados dei poder real, sino 10s derechos naturales 

y sociales, reconocidos Bstos por la Corona Espanola en las numerosas leyes 

dictadas para proteger a las comunidades y pueblos de 'indios', tales corno la 

tenencia y explotaci6n comunal de la tierra y de 10s medios de producci6n que 

desde antes de la llegada de 10s conquistadores habian venido usufructuando 

de ese modo".1° 

El Amparo Colonial tambiBn protegia en contra de actos injustos 

de conformidad con el orden juridic0 existente, sin limitaci6n alguna, siendo el 

encargado de tal protecci6n el Virrey, en su caracter de maxima autoridad por 

haber sido instituido por el rey, quien encarnaba la autoridad, la raz6n y la 
b Justicia. Es decir. "la protecci6n que las personas fisicas y morales podian 

obtener, mediante el amparo colonial, abarcaba cualquier tipo de agravio que se 

le causara, ya por las autoridades propiamente dichas, por autoridades de 

hecho y aun por personas flsicas y morales de iguales ai peticionario del 

amparo"." 

Resulta significativo que el mayor numero de amparos se otorgo a 

comunidades y pueblos indigenas despojados de sus tierras, aguas y bosques 

por autoridades civiles, autoridades eclesiasticas y personas particulares, sin 

que hubiese impediment0 por el caracter del ofensor. "pues basicamente se 

perseguia impedir el abuso, la ofensa, el agravio que se cometia principalrnente 

- 

" Citado por ORTEGA ARENAS, Joaquin, El Juicio de Amoaro, mito y realidad, Ciaridad. SA.. 
MBxico, 1990, p 13 
"ORTEGA ARENAS. Jaaquin, Op cit, p. 13. 
" Idem. 
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con 10s dbbiles o ignorantes, aspecto en el que el amparo colonial era mucho 

mas eficaz que el 'juicio' constitutional inventado por Rejon y 0tero".l2 

De lo anterior, inferimos que en el Amparo Colonial carecia de 

importancia el caracter del ofensor, o sea, de quien realizaba la violacion de un 

derecho tutelado por la ley, pudiendo recaer tal calidad en una autoridad o. 

incluso, en personas fisicas o morales, a diferencia de nuestro actual Juicio de 

Garantias, el cual s61o procede contra actos de autoridad. 

Igualmente, la Fbrmula Otero (principio de relatividad de las 

sentencias) no fue original de este jurista, sino una derivacion del sistema 

colonial de otorgar proteccibn a quien lo solicitase, "pues invariablemente las 

resoluciones, podrlamos llamarlas 'ejecutorias',, por no ser recurribles ni 

revocables por autoridad alguna, contienen la limitacibn a la protecci6n en 

contra del agravio, sin que se haga declaraci6n alguna respecto a los derechos 

que asistieran a1 agraviado o a su agraviante, y dejando siempre a salvo 10s de 

cada uno para que en su caso 10s hiciese valer en la forma legalmente 
L; procedente".'3 

Arturo GonzBlez Cosio agrega otra caracteristica al Amparo 

Colonial, referente a ser una "medida protectors frente a la violaci6n -pasada. 

presente o inminente- de ciertos derechos".14 

De las caracteristicas del Amparo Colonial. Joaquin Ortega Arenas 

concluye que el amparo actual "es en esencia una copia estereotipada 

burocratizada, abigarrada legislativamente de trabas y desnaturalizada del 

amparo colonial ...",15 y que sin embargo la mayoria de 10s tratadistas no lo 

reconocen como un antecedente directo de nuestra institucion actual. 

. . 
Ib~d, p 15 
ORTEGA ARENAS. Joaquin Op a t .  p 15 - GOIdZALEZ COSIO. Arturo. El Jutcio de P.mDar0, 5' ed , Porriia. Mex~co 1998, p 6 

" Ibld. P 11 
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emp&in~ndose en seguir afirmando que 10s creadores del mismo fueron Otero 

Y Rej6n. 

-- 1 .I .5. LAS SlETE PARTIDAS. 

Dentro de las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio, se 

contemplaron cuatro clases de ampafo que bien pueden ser considerados como 

antecedentes de nuestro actual Juicio de Garantias, raz6n por la cual 10s 

estudiaremos enseguida. 

a) Amparo por alzada. 

Estuvo regulado por el Tltulo XXlll de la Tercera Partida, siendo la 

alzada genbrica, ya que engloba a todas las especies de juicios y se daba 

contra las sentencias firmes y definitivas. Siempre era un recurso que se 

interponla ante una determinada autoridad judicial que era jerhrquicamente 

superior a la que dict6 la sentencia. En la alzada las partes se podian 
r: inconformar en contra de un auto o una resoluci6n previa que, en opinion del 

recurrente, le hubiere causado una querella o un agravio injustamente o contra 

derecho, acept&ndose incluso la presuncibn de agravio. 

La alrada se presentaba por escrito o d e  forma oral, en la cual las 

partes del juicio expresaba haber sufrido un agravio con motivo del actuar de un 

juez, solicitando su revocaci6n o "enmienda". 

La alzada s61o podia intkrponerse por cualquiera de las partes en 

el juicio o por quien tuviera un interes legitimo. Se excluian de este beneficio al 

esclavo que solo podla pedirlo a traves de su amo; al siervo y a la parte que se 

hubiera constituido en rebeldia. 



Entre las principales caracteristicas de la alzada, encontramos las 

siguientes: 

1. Por lo general se tenian diez dias para acudir a ella, contados 

a partir de que se tenia conocimiento del agravio. 

2. Era extensiva cuando se otorgaba al recurrente, except0 

cuando era promovida por menor de edad. 

3. No estaban habilitados para interponerla 10s ladrones 

conocidos, 10s cabecillas de rebeliones, 10s raptores de 

virgenes y mujeres a1 sewicio de Dios, falsificadores y 10s 

homicidas con agravantes (armados, traicion y alevosia). 

4. No podian recurrir a ella alzada cuando las partes asi lo 

hubieren acordado en el juicio. 

5. No procedla cuando se trataba de interponer contra actos del 

rey. 

6. Se podia interponer en cualquier materia, salvo en 10s casos 

que la ley lo prohibiera expresamente (laudos de buenos 

componedores o jueces de avenencia). 

7. Se interponla contra sentencias firmes y definitivas. o bien 

contra actos que no tuvieran una posterior reparacion. 

8. S61o se interpone contra el agravio mismo y no contra toda la 

sentencia, salvo cuando era necesario.'" 

Se consideraban agravios 10s siguientes: 

a) Todas las penas.prebistas en las leyes para todo caso de 

ilicitos. 

b) Todas las penas que implicaran una merma o disminucion en 

el patrimonio. 

BARRAGAI.! BARRAGAN Jose. Alqunas Cons~derac~ones sobre 10s Cuatro Recurios de 
Amgaro Reaulados Dor las Siete Pan~das. Edltadc poi la Com!s~ol, Estatai de Derechor 



C) T O ~ O S  10s danos 

Lo que caracteriza y define a la alzada no es su procedencia por 

motivos de ilegalidad de las actuaciones del juez, sin0 una demanda de justicia 

y de equidad personal por encima de la aplicaci6n de la ley. 

Los efectos que producla la Alzada fueron 10s siguientes: 

1. La suspensi6n de la ejecuci6n de lo ordenado por el act0 

contra el cual se interponia. 

2. En la suspensi6n podla darse la-revocaci6n y anulaci6n total o 

partial." 

La alzada se podia interponer ante el rey (pero resolvia la Corte 

del rey), o ante el juez superior del que dictb la sentencia, per0 si por error se 

interponia ante un juez inferior o de igual jerarquia, estos tenian la obligaci6n de 

enviar el asunto al juez competente. 

4 
En la Corte del rey existian dos clases de jueces: 10s ordinarios y 

10s mayores: 10s primeros conoclan de alzadas por valor de hasta quinientos 

maravadies, y 10s segundos hasta por cinco mil maravadies. Si era mayor a 

esta cantidad o se tra.$ba de pena de muerte, el asunto debia set consultado 

con el rey. 

b) Amparq direct0 a1 Rey. 

Esta segunda manera de ampararse constaba de seis leyes. 

conocida con el nombre de "Merced 6 Gracia del Rey con la Justicia", siendo 

procedente para aquellos juicios cuyo conocimiento estaba resewad0 a1 rey o a 

sus adelantados mayores. 

I 
" BARRAGAN BARRAGAN, Jme, Op. cit ,  p. 37. 



Primera Ley. Estaba dedicada a definir el concept0 de merced. 

que era un medio o medida para suavizar o atemperar las durezas o asperezas 

de la justicia: con el que se pretendia obtener la piedad del rey, buscando una 

gracia o beneficio. 

Podemos decir que la merced equivalia a lo que actualmente 

conocemos en nuestro Derecho Penal como el indulto, concedido a favor de 

ciertos delincuentes. 

Segunda Ley. Se referia a la legitimaci6n, que como regla general 

era la de ser un hombre libre, reconociendo el derecho de hacer uso de esta 

medida por agravios dentro y fuera de juicios, cometidos por 10s "Oficiales" 

Reales. 

Tercera Ley. Establece ia forma de pedir merced, indicando que 

debia hacerse de manera humilde y respetuosa. En virtud de que el rey no 

disponia del tiempo necesario para oir muchas razones ni para ver grandes 

6 escritos, se determin6 que el amparo podia interponerse por escrito o mediante 

la comparecencia ante la autoridad encargada de atender asuntos. 

Leyes Cusrta y Quinta. Regulaban 10s casos de admisi6n del 

amparo, aludiendo a v.arios supuestos, a saber: 

1. Nose autoriz6 la proceden~ia de Bste amparo en 10s casos en 

que poqia usarse el amparo por alzada. 

2.  Tarnpoco se autoriz6cuando se siguieran dahos o perjuicios al 

rey o al reino. 

3. Nose podia pedir la rnerced para obtener la condonacion total 

de algun adeudo. 

4. No prosperaba este amparo tratdndose de condenados por el 

delito de traicion, ni respecto de 10s "alevosos". 



5. Se aceptaba Bste amparo para aquellos agravios recibidos por 
I sentencias dadas por las autoridades judiciales de liltima 

instancia, cuando por raz6n de la materia se tratara de causas 

resewadas a ellos. 

6. Se admitfa bste amparo para pedir plazos mas largos y para 

poder pagar 10s adeudas contra~das;".'~ 

Ley Sexta. Sefial6 10s plazos para interponer Bste amparo, siendo 

10s siguientes: 

De diez dias, contados a partir.de la fecha de la resoluci6n. 

donde se exigia el otorgamiento de una fianza a fin de 

asegurar el cumplimiento de la sentencia contra la cual se 

pedla el amparo, para el caso de que no se obtuviera la 

merced solicitada. 

Hasta dos anos en el cual no se exigla fianza alguna, por la 

sencilla razbn de que la sentencia dada debia cumplirse 

irremediablemente. 

Ambos plazos eran aplicables a 10s supuestos en que se pedia el 

amparo contra una'sentencia dictada en riltima instancia, que inferla agravios a 

una de las partes. .J , 
/ 

Respect6a 10s efectos que producla el amparo de merced, eran la 

revocaci6n total o pard I de la Sentencia o fallo contra el cual se pedia el 

amparo. 
a 

c) El Amparo a favor de 10s menores. 

La tercera modalidad del amparo regulada por las Siete Partidas. 

I '' BARRAGAN BARRAGAN Jose, Op. cit., pp. 38-39 d 



era un amparo especial en favor de 10s menores de edad (veinticinco afios), a 

fin de poder ser protegidos en aquellos juicios en que, por su condicion de 

menores, no lo hubieren podido hacerlo, o se les hubiese causado algun 

agravio.lg 

Es decir, en este caso se tomaba en cuenta la condicion de 

minoria de edad, corno causa de agravio suficiente corno para dar iugar al 

amparo y pedir la restitutio in integrurn." 

Esta modalidad del arnparo para pedir una restituci6n solamente 

se admitia para dos supuestos especificos: 

1) Para 10s juicios seguidos por parte de 10s representantes 

legales del menor, en que el resuitado fuera contrario a 10s 

intereses del menor y; 

2) Para 10s juicios seguidos por el rnenor en presencia o con la 

asistencia de sus representantes legales. 

Al hablar de la Legitirnacibn, el Titulo XXV lleva el siguiente texto: 

"Titulo XXV. D e  c6rno se pueden quebrantar 10s juicios que fuesen dados 

contra 10s menores de veinticinco aiios ...". Se aludia, por tanto, a menores de 

veinticinco aiios. ~llos,por si mismos, per0 estando presentes sus curadores 

legales, o por medio de algun otra persona o representante legal, que tengan 

mandato expreso, eran 10s legitimos para acudir a esta via de arnparo de la 

restituc16n. \ 

Por otro lado, la ley exigia que la contraparte fuera citada y se le 

diera oportunidad de cornparecer y ser oida en esta misma via de amparo. La 

Ley le otorgaba el mismo beneficio del amparo por restitution a la parte que era 

- 
BARRkGAN BARRAGAN. Jose Oo c ~ t .  o 42 , . ,  
Restltubo en latin tanto qulete dear tornar las cosas en aquel estado en que eran antes que 

iuese dado el juicto sobre ellos 



Condenada a favor del menor en esa misma clase de pleitos, de manera que en 

I estos casos la parte perdedora podia solicitar el amparo de restitucion en 

contra del menor o de sus representantes legales. 

Este amparo de restitucibn se admitia en toda clase de juicios. 

civiles y penales, en que se produjeran agravios al menor. 

Este amparo tambibn procedia para pedir la restitucion en 10s 

casos en que por efecto de la prescripcion se hubiera producido un 

desplazamiento de un derecho del menor en la esfera de una tercera persona. 

El menor tenia a su favor el amparo de restitucion, no solo 

durante su menor edad, sin0 hasta 4 anos despues de cumplidos Ios 25 aRos, 

en todos 10s supuestos de carhcter civil. En este caso, tanto los interesados 

como sus herederos podian valerse de este recurso. 

La Autoridad competente para conocer de los amparos de 
1, restituci6n que se interponen ante el juez del lugar, era el mismo que hubiera 

dictado la sentencia causante del agravio, en todos 10s supuestos de juicios 

civiles y penales. Tratindose de 10s casos de prescripcion. se interponia ante el 

juez del lugar tambibn. Contra las resoluciones de dicho juez, siempre habia 

lugar a interponer el amparo por alzada, tramitandose ante el juez 

jerarquicamente superior al juez contra el cual se ampara. 

Los efectos del amparo restitucion como bien lo expresa la 

naturaleza del termino restitucion, consistia en volver ias cosas a1 mismo 

estado que tenian antes de comenzar el juicio, contra cuya sentencia se hacia 

valer el amparo unicamente. 



, 
d) Del  Amparo contra sentencias dadas violando l a  ley o 

I fuero. 

Este amparo, regulado bajo el Tltulo XXVl de la Tercera Partida. 

se interponla en contra de una resoluci6n, que causaba agravio a alguien en 

virtud de haberse valido la contraparte de documentos o testigos falsos para 

obtener una sentencia favorable y el juez haber aplicado indebidamente las 

disposiciones legales aplicables al procedimiento. 

En el Titulo XXlll se establecieron algunos de 10s casos de 

procedencia de este arnparo, a saber: 

lo Cuando e l  juez mandaba tener por vdlidas cosss que las leyes 

no les dm ese vahdez. 

Z0 Cuando e l  juez ordenaba algo que es diferente a b ordenado 

por la k y  o fuero. 

3 O  Cuando fallaba contra "natura"; "si lo dmsen contra natura': 

4O Cuando fallaba en contra de /as buenas costumbres. 

.5O Y finalmente, cuando ordenaba hacer cosas impo~ibles".~' 

Ademhs dB 10s casos senalados, la ley cita otra clase de ejemplos 
-r 

de fallos contra la ley ofuero: . 

. ~ u a n d o  no se reunian para formar el tribunal sus integrantes a 
\ 

fin de contar con el q(l6rum exigido; 

Cuando siendo jueces por tiempo deterrninado, ernitiesen el 

fallo fuera de dicho termino: 

Cuando se condenaba por demasia, se aceptaba el amparo en 

cuanto al exceso: 

?' BARRAGAN BARRAGAN Jme, Op. cit. pp. 57 y 58 
. . 



. Cuando habia error respecto de las sumas o cantidades de 

monedas o "maravedies", asi como respecto a las costas, en 

cuyos casos el amparo se reducia a corregir el error; . Cuando se fallare sin haber citado a alguna de las partes para 

que comparecieren en tiempo y forma. 

Respecto a quien tenia la iegitimaci6n activa para la petici6n del 

amparo, esta se extendia a todos los sujetos que, gozando de capacidad legal 

para actuar, pudieran verse agraviados por la resolution judicial en cuestion. 

aunque no fueran parte en el sentido formal del proceso. De esta manera, 

podemos suponer que el amparo debia reconocerse tambien a favor de 10s 

herederos de  la parte agraviada a favor de los demas cond6minos, si se tratare 

de algun bien de propiedad comun, asi como a favor de 10s tutores legales para 

10s casos de juicios contra menores, en cuyo caso se aceptaba este amparo 

por violacibn de ley expresa, ademds del amparo directo al rey, y finalmente a 

favor de ias parroquias, de los consejos y de 10s representantes del rey. 

Por lo que hace a la autoridad competente para conocer del citado 

recurso, la ley hacia una distinci6n importante: primeramente, sehalaba que 

tratandose de agravios producidos por presupuestos de falsedad, el amparo se 

interponia ante el mismo juez, para solicitar de el una restitutio ion iontegrurn. 

Nosotros debemos entender esta norma como una exception de la regla 

general establecida en el Titulo XXll de la misma Tercera Partida, la cual 

prohibia a 10s jueces revocar sus propios actos, a menos que se tratara de 

ciertos errores en materia de cuantia o cantidades. 

Como segundo aspecto sehaiaba que, tratdndose de amparo 

contra Ley o fuero, no se indicaba expresamente ante que autoridad se debia 

interponer. Esta via de amparo podia usarse ante el juez de jerarquia superior, 

esto es, acudiendose a una instancia superior, bien por el arnparo de alzada y, 

en todo caso, por el amparo directo de merced o gracia al rey, o igualmente 
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inv&ndo el motivo concreto de haber recibido un agravio por un fall0 dado 

/ 
c o p  ley o fuero. 

- -  Por lo que respecta a la procedencia de Bste amparo, la misma se 

man'hstaba siempre y cuando se contare con 10s elementos necesarios para 

probar las falsedades que se hubieren presentado y que dicho juicio se hubiere 

dado contra ley o fuero. 

Por regla general no se establecla un tbrmino perentorio para 

hacer valer. Alin asl, la Ley Segunda, refiriendose a 10s supuestos de falsedad, 

permitla el ejercicio de la acci6n durante un plazo de hasta veinte ,afios. 

Respecto de 10s amparos por violaciones a la ley o fuero, como Bstos etan 

nulos de pleno derecho, no existla plazo fijo para el ejercicio de la 

wrrespondiente accibn. 

- Tocante a sus efectos, se producia una revocacibn del juicio, a fin 

de vohrer al estado originario del planteamiento: ademhs, se aludia a una 
b nulidad plena, como si nunca se hubiese dado. 

'Esta modalidad de arnparo representa el antecedente mas 

importante respecto al Juicio de Amparo, no s61o porque atisba algunos 

aspectos del recurso de casaci6n; sino tambiBn de 10s propios recursos de 

nulidad y de injusticia notoria; as1 como 10s recursos del Juicio de Amparo en 

materia judicial. 

De esta forma finalizam'os con 10s antecedentes mas importantes 

del Juicio de Amparo durante la fase de la Colonia, en donde es de destacar el 

Amparo Colonial, el cual si bien presenta varias diferencias con el que 

propusieron posteriormente Rej6n y Otero, en el cual se inspir6 el que nos rige 

actualmente, es indudable que ni la noci6n de amparo surgi6 con estos 

penonajes, ni tampoco algunos de sus principios fundamentales. 



Revisando la historia, podemos apreciar que 10s pueblos 

explotados y oprimidos por otros, s61o han podido quitarse ese yugo rnediante 

movimientos armados y revueltas sociales, en aras de revettir esa situacion y 

conseguir que Sean respetados en sus derechos. Tal premisa tiene aplicacion 

por lo que respecta a la lndependencia de Mexico (1810-1821), la cual se inicio 

con el objetivo de terminar con cuatro siglos de dominacibn espahola. 

L6gicamente que la consumaci6n de la lndependencia no bastaba 

para revertir la situaci6n anterior, sin0 que era preciso consolidarla y obtener el 

reconocimiento mundial, amen de solucionar 10s graves problemas econ6miios. 

sociales y pollticos existentes en ese momento. Por ello, es razonable pensar 

que las prioridades del Estado Mexicano fueron fincar una forma de 

organizaci6n polltica y social id6nea para la consecuci6n de sus fines. Esto no 

fue tarea fitcil, ya que 10s legisladores de ese entonces desconocian cual era la 

forma de gobierno idbnea, por lo cual se inspiraron en otros modelos como el 
I 

frances o norteamericano, que valiosas enserlanzas dejaron, merced a la 

Revoluci6n Francesa (1789) e lndependencia de las Trece Colonias lnglesas 

(1 776), re~~ectivamente. 

Dicha crisis de desorientacion imperante en el Mexico recien 

emancipado respecto de cuBl seria el regimen constitutional y politico 

adecuado de implementar, dio lugar durante muchos afios a la oscilacion entre 

el centralism0 y el federalismo, forjando regimenes constitucionales que 

estructuraban superficialmente a la ~ a c i o n ,  lo que desemboc6 en un retroceso 

en cuanto a lo juridico, lo politico y lo social. 

Por otro lado, influenciados por el docurnento emanado de la 

"Declaraci6n de 10s Derechos del Hombre y del Ciudadano", 10s legisladores 

mexicanos se preocuparon por consagrar en las diversas Constituciones. un 



C .  
Caphlo de garantlas ind~iduales, en donde quedaran salvaguardados 10s 

derechos fundamentales de 10s hombres. Posteriormente, se hizo menester 

crear el medio jurldico de control para proteger estos derechos, conocido como 

- - Juicio de Amparo. 

Tal marco es el que nos siwe para comenzar a estudiar 10s 

principales antecedentes del Juiciode Garantlas en la epoca posterior a la 

Independencia de Mexico. 

1.2.1. DECRETO CONSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE LA AMERICA 
MEXICANA (CONSTITUCION DE APATZINGAN). 

La Constituci6n de Apatzingbn, tambien conocida corno "Decreto 

Constitutional para la Libertad de la America Mexicana", fue expedida por el 

Congreso de AnAhuac, el 22 de Octubre de 1814, es el primer ordenarniento 

supremo que se expidib en Mexico durante el perlodo de lucha independentista 

(1810-1821), el cual fue elaborado de manera sobresaliente por brillantes 

t personajes de aquella bpoca, como Herrera. Quintana Roo. Sotero Verduzco y 

Argandar, pero sin duda el mas importante fue Don Jose Maria Morelos y 

Pav6n. . 

Aunque esta carta polltica no lleg6 a tener vigencia "porque la casi 

totalidad del tenitorio que entonces constitula a la antigua Colonia de la Nueva 

Espafia estaba bajo el control del ejercito colonial, dedic6 todo su capitulo Ill a 

10s ciudadanos, y detini6 como tales en el articulo 13, se reputan ciudadanos de 

esta America todos ks nacidos en ella'. 22 

Dicho ordenamiento contuvo un capltulo dedicado a las garantias 

individuales, en cuyo articulo 24, que es el precept0 que encabeza el capitulo 

de referencia, se hizo una declaraci6n general acerca de la relaci6n entre 10s 

i "ORTEGA ARENAS, Jmquin, Op. cit, p. 20. 
. . 



derechos del hombre, clasificados a mod0 de la Declaracion francesa (libeftad. 

igualdad y seguridad) y el gobierno. 

Puesto que la Constitucion de referencia estuvo influenciada en su 

conformaci6n por la Revoluci6n Francesa de 1789, la Declaracion de 10s 

Derechos del Hombre y del Ciudadano y de las ideas de Rousseau, 

principalmente, es lo que explica que en tal Ley Suprema se hayan reputado 10s 

derechos del hombre como superiores al Estado, y que por tanto este debia 

respetar y hacer respetar, "pues su proteccion no es sino la unica finalidad del 

Estado y que la soberania reside originalmente en el pueblo, siendo 

imprescriptible, inenajenable e indi~isible".'~ 

Respecto a la cuestion de que si la Constitucibn de 1814 consagro 

un medio jurfdico a favor de 10s gobernados y oponible a las autoridades para 

hacer respetar sus derechos, existen opiniones encontradas entre quienes 

sostienen que no lo hubo, y de aquellos que afirrnan que si lo contemplo. Entre 

10s primeros se ubica el maestro Joaquin Ortega Arenas, el cual comenta que 

aunque el ordenamiento supremo en rnencion "estableci6 la obligation 'a 

proteger por leyes sabias y justas 10s derechos del hombre y del ciudadano' no 

establecio procedimiento alguno para que esa proteccion pudiera obtenerse, ni 

6rgano que la llevara al  cab^".'^ 

En el mismo tenor razona lgnacio Burgoa, quien tampoco 

encuentra antecedente alguno del Juicio de Amparo en este ordenamiento, 

estirnando que solo contemplo una enumeracion de 10s derechos del hombre. 

Por el contrario, entre quienes sostienen que puede existir un 

antecedente remoto del Juicio de Amparo, se localiza Hector Fix Zamudio, 

quien no solo considera que la Constitucion de Apahingan establecio sisternas 

-- - - - . - - - 
-'  BURGOA ORIHUELA Ignaclo. Op c ~ t  p 105 

ORTEGA ARENAS. Joaquin. Op at p 23 



< 
de n'aturaleza preventiva destinados a lograr la marcha equilibrada de las 

II instituciones pdltticas, sin0 que consagr6 en forma rudimentaria, instrumentos 

pkesales para reparar las violaciones que las autoridades pudieran realizar en 

-- pejuicio de la Ley Fundamental, sustentando esto en lo dispuesto por la parte 

' final del artlculo 237 que prescribla: "Cualquier ciudadano tendrB derecho de 

reclamar las infracciones que notare", lo cual, segOn el parecer de tal autor, 

aunque sea inwnscientemente y todavia en germen, se encuentra en dicha Ley 

, Fundamental el principio relativo a la reclamaci6n de 10s ciudadanos contra las 

violaciones constitucionales, por lo que de haber tenido eficacia, hubiera podido 
, wnducir a una Mela procesal de la amplia gama de 10s derechos del hombre 

8 que dicha carta consagr6 en su parte dogmdtica. 

i lgnacio Burgoa critica las aseveraciones de Fix-Zamudio 

argumentando que 6ste no interpreta en su integridad el artlculo 237, ya que la 

misma preconizaba la inviolabilidad de la Constiiuci6n, en cuanto que no podia 

'proponene alteraci6n, adici6n ni supresi6n de ninguno de sus articulos en que 

wnsiste esencialmente la forma de gobiemo que prescribe", de lo que colige 

k que tal prohibici6n ljnicamente versaba "sobre la forma de gobierno y no 

respecto de otros aspectos de la Constituci6n de Apatzingtin, entre ellos el 

referente a Ias garantlas individuales o a 10s derechos bBsicos del gobernado. 

por lo que la potestad jurldica de "reclamar las infracciones" previstas en la 

parte final de tal precept0 en favor de "cualquier ciudadano" s61o era ejercitable 

cuando tales infracciones concerniesen a la estructura gubernativa".25 

Otro de 10s juristas que encuentra en la Constitucidn de 1814 un 

antecedente de control constitutional es Horacio Aguilar ~lvarez,~' quien lo 

ubica en el articulo 128, que seftalaba: 

25 

m 
BURGOA ORIHUELA, Ignaclo, Op c ~ t  , p 107 
AGUILAR ALVAREZ Y DE ALBA, Horac~o El arnoaro contra leves 2' ed , Tnllas, Mex~co 

1990, p 173 



"Cualquiera de aquellas corpraciones tendra facultad para 

representar en contra de la ley; pero ha de ser dentro del termino perentorio de 

veinte dias; y no venfic8ndolo en ese tiempo, procedere el  Supremo Gobierno a 

la promulgsci6n, previo aviso que opflunarnente le comun~cara a/ Congreso': 

De este articulo se desprenden dos aspectos medulares: a) la 

facultad de las "corporaciones" para representar en contra de la ley; y b) el 

tiempo perentorio de veinte dias a que se iimita tat derecho. 

Cabe aclarar que las "corporaciones" eran, de acuerdo con el 

artlculo 127 de la Constitucion de 1814, ias entidades publicas que podian 

representar contra la ley, a saber: 

a) El Supremo Gobierno, que en 10s terminos del articulo 132 se 

componia de tres individuos y cuyas funciones corresponden a 

las del organo ejecutivo: 

b) El Supremo Congreso, que de acuerdo con el articulo 48 de 

esta Constitucion estaba integrado por diputados, electos uno 

por cada provincia, y 

-c)  El Supremo Tribunal de Justicia, que se integraba en 10s 

terminos del articulo 181 de la Constitucibn de Apatzingdn por 

cinco $~dividuos.~' 

El procedimiento para hacer valer la nulidad de la ley, lo establecio 

el articulo 129, indicando lo siguiente: 
\ 

"En caso que el Supremo Gobierno o Supremo Tribunal de Justicia 

representen contra la ley, las reflexiones que promuevan seran examinadas 

bajo las mismas formalidades que 10s proyectos de ley: y calificandose de bien 

fundadas a pluralidad absoluta de votos. se suprimira la ley, y no podra 

.. 
TENA RAMIREZ Fellpe Lever Fundarnentales de Mexicc 1608.1995 20' ed Porrua 

Mexlco. 1997. pp 37. 44  45 y 50 



proponerse de nuevo hasta pasados seis meses. Pero si por el contrario se 

calificaren de insuficientes las razones expuestas, entonces se mandara 

publicar la ley y se observara inviolablemente; a menos que la experiencia y la 

opini6n pliblica obliguen a que se derogue o modifique". 

Si bien el articulo transcrito, en principio determino la 

inviolabilidad, posteriormente se dejo a la experiencia y a la opinion publica la 

facultad de anular las leyes, lo cual no dejb de tener ciertos riesgos, dado lo 

subjetivo de ambos aspectos. 

De esta manera y a pesar de que el Cbdigo politico en comento 

establecio 10s derechos del hombre, no consagro a favor del gobernado ninguna 

instituci6n jurldica para defenderlos contra posibles transgresiones, o reparando 

las mismas en caso de haber sucedido. Por lo que podemos decir que resulta 

evidente que en esta Constitucion, ningun antecedente existe de nuestro Juicio 

de Amparo. 

La omision de tal medio de defensa en que incurrieron 10s autores 

de la Constitucion de Apaeingan, la atribuye lgnacio Burgoa a dos causas: "a1 

desconocimiento de las instituciones juridicas semejantes, y a la creencia que 

sustentaban todos o casi todos 10s jurisconsultos y hombres del Estado de 

aquella bpoca, en el sentido de estimar que la sola insercion de derechos del 

hombre en cuerpos legales dotados de supremacia, era suficiente para 

provocar su respeto por parte de las autoridades, conception que en realidad 

se encargo de desmentir pa~~ab lemente " .~~  

Asi, como conclusion, es dable decir que la Constitucion de 

Apahingan, aunque sento un gran precedente en la consagracion de 10s 

derechos del hombre en el modo propuesto por Juan Jacobo Rousseau, nada 

pudo hacer para evitar las posibles transgresiones de estos derechos, por lo 

Idem 



que compartirnos el parecer de quienes sostienen que no puede considerarse 

que esta Ley Fundamental encierre un antecedente direct0 o indirect0 del Juicio 

de Amparo. 

1.2.2. CONSTITUCION FEDERAL DE 1824. 

La Constitucion Federal de 1824, que estuvo en vigor por dos 

aRos, constituye el primer ordenamiento fundamental durante el Mexico 

independiente, el cual, por la preocupacion del Constituyente de aquella epoca 

de consolidar la libertad e independencia de la nacion, se centro en estructurar 

politicamente al pais y sentar las bases de funcionamiento de los 6rganos de 

gobierno, dejando en un segundo plano los derechos del hombre, 10s que, a 

diferencia de lo que aconteci6 en la Constitucion de 1814, no 10s condenso en 

un capitulo especifico, sino que los dispers6 en toda la Constitucion, siendo en 

su mayoria referidos al Bmbito penal, salvo el articulo 152 que encerro la 

garantia de ~e~al idad.~ '  

1 Por tanto, al no consagrar la Norma Fundamental de 1824 un 

capitulo especifico de los derechos del hombre, oponibles al Estado, es que se 

ha considerado inferior a la Constitucion de Apatzingan de 1814. 

En razon de que, como lo dijimos antes. la preocupacion 

fundamental de los legisladores de esa epoca fue la de establecer el sistema 

politico para el pais, fue que en el Congreso Constituyente de 10s ahos de 1823- 

1824 existieron dos corrientes de estructuracion politico-juridicas: la centralista, 

compuesta por el presbitero Becerfa, autor de un luminoso voto particular. 

Espinoza, Don Carlos Maria de Bustamante, el Padre Fray Setvando Teresa de 

Mier. Rafael Mangino, entre otros: y la federalists, compuesta por Don Lorenzo 

Zavala. Don Juan de Dios Castaiteda. Don Juan Bautista Morales. Don Manuel 

Crescencio Rejon (a quien con posterioridad se le conocerla como el padre de 

. - . -- - . 

-'GONZALEZ COSIO Arturo Op c ~ l  p 7 



nuestro Juicio de Amparo). Don Juan Cayetano Portugal. Don Jose Maria 

Covarrubias, y. Don Miguel Ramos ~ r i z ~ e . " "  

En lo concerniente a la existencia de un medio de tutela de 10s 

derechos del gobernado, debemos decir que no se encuentra ninguno en el 

ordenamiento en estudio. Si acaso el articulo 137, fraccion V, inciso 6" de la 

Constitucibn de 1824, entre las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, 

estableci6 la de conocer "de /as infracciones de la Const~tucion y leyes 

generales, segljn prevenga la ley'';' atribucion que, aunque pudiera suponerse 

implicaria un verdadero control de constitucionalidad y de legalidad, autores 

como lgnacio Burgoa. Gonzhlez Cosio y Horacio Aguilar Alvarez coinciden en 

que al no haberse expedido jamdsla ley reglamentaria que regulara tal facultad 

a cargo de la Corte Suprema de Justicia, unicamente quedo en un mero 

postulado tebrico, sin utilidad prhctica, por lo que no puede considerarse un 

antecedente de nuestro juicio de garantias. 

Opinion contraria sostiene Joaquin Ortega Arenas, quien comenta: 

l" "La Constitucion Federal de 10s Estados Unidos Mexicanos de 1824 encomendo 

a la Suprema Corte de Justicia el conocimiento de las infracciones de la 

Constitucion y leyes generales, seflalando casuisticamente cuando se infringia 

la Constitucion (articulos 146 a 171), sin establecer un procedimiento especial 

para reclamar esas violaciones, por lo que aunque nunca se menciono la 

palabra amparo, debemos derivar de estas disposiciones el nacimiento del 

'juicio' propiamente d i ~ h o " . ' ~  

Por nuestra parte, compartimos el parecer de quienes no hallan en 

la Constitucion de 1824 antecedente importante y direct0 del Juicio de Amparo; 

aunque no dejamos de reconocer que represento un primer esfuerzo poi 

. -- 
MORENO Danlel Derecho Constltuclonal Ivlexlcano 9' ed . Poirua Mex~co 1085 p 1 r T  ' NORIEGA C . Alfonso Lecclones de Arnparo Tomo I Poriua Mexico 1991 p 66 

3 " ORTEGA ARENAS. Joaquin. Op clt . p 23 



salvaguardar la ley, dotando de tal facultad a un organo perteneciente al Poder 

Judicial. tal como sucede actualmente. 

En otro orden de ideas, debemos apuntar que el Conse!o de 

Gobierno, que funcionaba durante el receso de Congreso General (equivaliendo 

a lo que es hoy nuestra Comision Permanente), tenia, entre otras atribuciones. 

la de "Velar sobre la obse~ancia de la Constituci6n. del acta constitutiva y leyes 

generales, formando expediente sobre cualquier incidente relativo a estos 

objetos" (art. 16, frac. I). Sin embargo. Burgoa afirma que "si bien esta potestad 

implicaba un incipiente control constitucional de caracter politico. sin que haya 

signiticado ningun antecedente directo de nuestro juicio de amparo. Ademas, tal 

control era ejercitable intermitentemente, es decir, por un organo, como era el 

Consejo de Gobierno, que solo funcionaba durante 10s recesos del Congreso 

general y que estaba compuesto de la  mitad de 10s individuos del  ena ado"?^ 

En suma, tampoco en la Constitution de 1824 hallamos 

antecedente directo de nuestro Juicio de Garantias. 
i' 

Durante 10s aAos siguientes a 1824, surgieron dos grandes 

partidos: 10s c o n ~ e ~ a d ~ r e s ,  que sustentaban la idea de un gobierno central y 

oligarquico; y 10s liberates, partidarios un gobierno republicano, democratico y 

federal. Tal division de partidos tuvo una trascendencia historica fundamental. 

pues en la cuspide del gobierno hubo.una lucha encarnizada por el poder entre 

ambas facciones, que marc6 el comienzo de una epoca de desestabilidad en 

todos 10s aspectos. a A final de cuentas triunfaron 10s centralistas, expidiendose 

las Siete Leyes Constitucionales de 1836. 

- - - - 
' 
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La caracteristica de este cuerpo normativo fue la creacion de un 

superpoder llamado "Supremo Poder Conse~ador '  (inspirado en el Senado 

ConSeNador Frances propuesto por Sieyes), integrado por clnco miembros. 

cuyas facultades eran desmedidas, hasta tal punto de constituir una verdadera 

oligarquia. La segunda Ley constitucional regulo todo lo relativo al citado 

Poder. en cuyo articulo 12 se le dot6 de las siguientes facultades: I. Declarar la 

nulidad de una ley o decreto cuando sean contrarios a articulo expreso de la 

constituci6n, y le exijan dicha declaracibn el supremo poder ejecutivo, o la alta 

corte de justicia, o parte de 10s miembros del poder legislativo: 11. Declarar. 

excitado por el poder legislativo o por la suprema corte, la nulidad de actos del 

poder ejecutivo contrarios a la constitution o a las leyes; Ill. Declarar la nulidad 

de 10s actos de la suprema corte. excitado por alguno de 10s otros dos poderes, 

y s61o en el caso de usurpacion de facu~tades.'~ 

Cabe decir que el control constitucional ejercido por el Supremo 

Poder ConseNador distaba mucho de como lo llevaron a cabo 10s Tribunales de 

o la Federation, puesto que no era de lndole jurisdicclonal, sino politica, y cuyas 

b' resoluciones tenlan validez "erga omnes". Por ello es que un gran sector de la 

doctrina encuentra en este Poder un antecedente del control constitucional por 

organ0 politico. Lo que no encuentran en dicho organo es un antecedente del 

juicio de amparo, habida cuenta que "el funcionamiento del Supremo Poder 

ConSeNador no tenia.4odas aquellas virtudes que se descubren en el juicio de 

amparo, principalmerite las que conciernen a 10s efectos relativos de la cosa 

juzgada, dando sus resoluciones motlvo a que se crearan. dentro del propio 

regimen constitucional, ruptura. tension y desequilibrio entre las diversas 

autoridades, maxime que eran estas'mismas las que se atacaban mutuamente, 

al ejercer la "excitation" ante el mencionado organo de control, cuyas demas 

atribuciones, aparte de ser desmedidas y contener un princ~pio de tlranta, eran 

ilogicas y absurdas, en especial la relativa a "restablecer constitucionalmente, a 

cualquiera de 10s tres poderes, o a 10s tres, cuando hayan s~do disueltos 



revolucionariamente", y la que declaraba que "el Supremo Poder Conse~adOr 

no es responsable de sus operaciones mas que a Dios y a la opinion Publica y 

sus individuos en ningun caso podran ser juzgados ni reconvenidos por sus 

o ~ i n i o n e s ' ~ . ~ ~  

Referente al Poder Judicial, la Constitucion centralista de 1836 le 

asign4 la facultad de conocer los reclamos del agraviado cuando se hubieren 

calificado err6neamente las causas de utilidad publica en 10s casos de 

expropiaci6n, podia intentar directamente ante la Suprema Corte o ante 10s 

tribunales superiores de los Departamentos en sus respectivos casos (Ley 

Quinta, Art. 12. Frac. XXII). Tal reclamo tampoco puede considerarse un 

antecedente del juicio de amparo, puesto que su ambito de proteccion es muy 

limitado (la propiedad) cuando exista una valoracion de la "causa de utilidad 

p~iblica" en la expropiacibn, per0 de ningirn mod0 se hace extensiva a la 

protecci6n de todos los derechos del gobernado y mucho menos constituye un 

medio de control de la Constituci6n. 

b' De esta manera, aunque el fin perseguido con el Supremo Poder 

COnse~ador de erigirse en un organ0 de control constitucional, no se consigu16 

dado el curnulo exagergdo de facultades de que se le invistio, dando como 

resultado un exceso de poder que contribuy6 a centralizar en un pequeRo grupo 

el poder dentro del Mexico de ese tiempo. 

A lo sumo, Arturo Gonzalez Cosio expresa que "puede tomarse al 

Poder Conse~ador como antecedente de control constitucional por organ0 

politico en el derecho mexicano, aun$ue de indole exclusivamente teorica, pues 

en la practica no tuvo ningun funcionamiento"." 

~.. . ~. - 
~ - 

8URGGA ORIHUELA lgnacjo Gp clt . p 112 
GONZPLEZ COSlO Arturo Op cit . p 8 



1.2.4. VOTO DE JOSE F. RAMIREZ. 

Cuando se form6 la Comisi6n de Reformas en el afio de 1840 para 

reorganizar la Constituci6n centralista de 1836. Jose Fernando Ramirez 

present6 un voto particular, que giraba en torno a la extension de las facultades 

y a la dignificacibn de la Corte Suprema de Justicia. Dicho jurista se rnostrb 

partidario de la Division de Poderes expuesta por Montesquieu, aunque 

debemos apuntar que esto era contradictorio a su propuesta que la Corte 

Suprema de Justicia tuviese la facultad de iniciar leyes y decretos relativos a su 

ramo, atribuci6n que implicaba una invasi6n de funciones en la esfera de 

actividad del Poder Legislativo. 

Concretamente, la propuesta de Jose F. Ramirez giro en torno a la 

idea de que la Suprema Corte, para desempeitar mejor su cometido, estuviere 

dotada de absoluta autonomia e independencia frente al Ejecutivo y Legislativo. 

asf como la conveniencia de que en Mexico existiera un medio de mantener el 

regimen consticional, proponiendo que aquella "conociera de la 
d constitucionalidad de las leyes o actos de las autoridades, asignando el derecho 

de pedir tal declaraci6n a cierto numero de diputados, senadores o juntas 

departamentales contra alguna ley o act0 del Ejecutivo, petici6n que el propio 

Ramirez llamaba "reclamo", cuya tramitacion adoptaba un caracter 

c~ntencioso".~~ 

En suma. Jose F. Ramirez sostenia "la consewaci4n del control de 

la constitucionalidad que tenia el Supremo Poder C o n ~ e ~ a d o r ,  per0 afirmando 

la necesidad de que el Poder ~udici=l se encargue de ello, mediante un juicio 

i contencioso cuyas instancias y modos de verificarse se fijarlan en una ley"." 

' BURGOA ORIHUELA. lgnac~o Op cit . p 114 
" GONZALEZ COSlO Arturo, Op clt pp 8.9 



r 
I 

lndependientemente del noble prop6sito perseguido por el citado 

I jurista, su propuesta no se llev6 a la pr6ctica, raz6n por la cual no puede 
(I 

@mane como antecedente del juicio de amparo en MBxico. 
. .- - 

1.2.6. CONSTITUCION DEL ESTAW) DE YUCATAN DE 1840 

I Manuel Crescencio Rej6n, Pedro C. Perez y Darlo Escalante 

/ formaron la comisi6n que el 23 de diciembre de 1840 present4 al Congreso del 

Estado de Yucatan un proyecto de Constitucibn ~olit ica,'~ constituyendo una de 

las obras mtts importantes que se han creado en materia de Derecho 

Constitutional, por ser el instrumento juridic0 en que naci4 a la vida jurldica el 

mas grande de 10s medios de control constitucional que han existido: el Juicio 

de Amparo. 

De 10s insigne5 penonajes que participaron en tal labor, destaca la 

figura de Crescencio Rej6n. quien, inspirado en las ideas de Tocqueville y la 

Constituci6n Americana, sent6 las bases de lo que despuBs seria el juicio de 

amparo previsto en la ConsMuci4n de 1857. 

'El objeto palmario que se persegula con el recibn inventado 

'amparo', es el frenar el abuso de poder, ya sea del legislative mediante leyes 

contrarias al texto de la Carta Fundamental o del Ejecutivo por actos contrarios 

a la misma, objeto para e l  que en la Vieja Europa hablan sido creados. 

ejercidos, y abolidos 10s llamados Recurso de Fuerza en Espafia de Alfonso X y 

Recuno de Poder en la Suiza anterior al levantamiento de Guillermo Tell contra 

la dominaci6n austriaca de 10s siete Cantones"?' 

CAMARA DE DIPUTADOS. Derechos del Pueblo Mexicano. Mexico a traves de sus 
Constituciones, Antecedentes del articulo 103 constitucional. Tomo X. LV Legislatuia, Miguel 
Angel Porrua, 1995, p. 293. 
" ORTEGA ARENAS, Jmquin, Op. cit., p. 24. . . 



La propuesta de Rej6n contenida en el proyecto referido era la 

creacibn de un medio controlador o conservador del regimen constitucional o 

amparo, ejercido por el Poder Judicial, el cual tuvo el merito de hacerse 

ektensiva a todo acto (lato sensu) anticonstitucional, causante de un agravio 

personal. La razbn por la cual Crescencio Rej6n propuso que fuera el Poder 

Judicial el encargado de vigilar el respeto a 10s derechos del individuo y el 

control constitucional, fue para poner "un dique a 10s excesos y demasias de las 

Camaras y 10s ciudadanos contaran con un arbitro para reparar las injusticias 

del Ejecutivo del Estado, sin verse en la posici6n de exigir responsabilidades 

contra funcionarios que tendran siempre mil medios de eludirlos y que aun 

cuando se exigiesen, solo darian por resultado la aplicaci6n de una pena a 10s 

transgresores de la ley y jamas la reparacion completa del agravio a la persona 

ofendida. Se hare tambien innecesaria la creaci6n de un poder conservador 

monstruoso que destruya las instituciones fundamentales a pretext0 de 

conservarlas y que, revestido de una omnipotencial politica sea el arbitro de 10s 

destinos del Estado, sin que haya autoridad que modere sus abuso~".~ '  

b "Daba Rejon competencia a la Suprema Corte para conocer de 

todo juicio de amparo contra actos del gobernador del Estado (Poder Ejecutivo) 

o leyes de la Legislatura (Poder Legislative) que entrafiaran una violacion al 

C6digo Fundamental. A 10s jueces de primera instancia tambien Rej6n 10s 

reputaba como 6rganos de control, per0 s6lo actos de autoridades distintas del 

gobernador y de la legislatura-que violaran las garantias individuales, siendo 10s 

superiores jerarquicos de 10s propios jueces quienes conocian de 10s amparos 

interpuestos contra sus actos por analogas violaciones constit~cionales".~~ 

De esta manera, en el articulo 53 de la Constituci6n de Rejon se 

establecio: 

- -. - - - - - 
" AGUILAR ALVARU Y DE ALBA. Horaclo OP clt p 45 - BUROOA ORIHUELA Ignaclo. Op cit . pp 115-1 16 



., 
"... Comspnde a este Tribunal reunido (la Suprema Cob de 

Justica dsl Esteh): lo. Amperer en el goce de sus derechos a los que le pidan 

su ptwtecch, contra /as /eyes y decmlos de la Legislature que seen contrerios 

a la Constitucan, o contra las providencies del Gobernedor o Ejecuiiw reunido, 

cuandD a ellas se hubmse infn'ngido el M i g o  fundemental o /as leyes, 

limitembse en embos casos a reperar el egravio en /a perte en que &stas o la 

constituci6n hubiesen skJo v i d e d a ~ " . ~  

Asimisrno, 10s artlculos 63 y 64 de dicha Constituci6n dispusieron: 

An 63: "Los jueces de primera instancia amperedn en el goce de 

los &mchos gerantizados por el arifcub entenor a 10s que les pidan su 

pmtecch contra cualesquiere funcionarios que no conesponden a1 orden 

judical, decidiendo bmve y sumariemente las cuestiones que se susciten sobre 

Eos asunbs indica&s". 

Art. 64: "De los atentados cometidos por los jueces contra los 

b citadbs demhos, conooerCn sus respectim superiores con la misma 

preferencia de qua se ha habledo en el articulo precedente, remediando desde 

luego el ma1 qua se k s  reclame, y en ju ic iad inmediatamente a1 conculcador 

de 10s preoepbs transcribs? 

Del contehido de estos preceptos, inferimos que tenian por objeto: 

a) conk+ la constiiucionalidad de 10s actos de la Legislatura 

(leyes o decretos), as1 como 10s del Gobernador (providencias); 

b) Controlar la legalidad de 10s actos del Ejecutivo, y 

c) Proteger las "garantias individuales" o 10s derechos 

constitucionales del gobernado contra actos de cualquier 

autoridad, incluyendo a las judiciales. 

" ORTEGA ARENAS. Jmquin, Op. cit.. p. 24. 



En 10s dos primeros casos, el amparo procedia ante la Suprema 

Corte de Justicia de YucaMn (art. 53), y en el ultimo ante 10s jueces de primera 

instancia o ante sus superiores jerarquicos (arts. 63 y 64).45 

Conforme a este sistema, el amparo tutelaba en favor de cualquier 

gobernado toda la Constituci6r1, per0 solo contra actos de la legislatura y del 

gobemador, as1 como toda la legislacion secundaria respecto de actos de este. 

Sin embargo, frente a actos de autoridades distintas de la legislatura o del 

ejecutivo, el amparo unicamente propendia a preservar las garantias 

individuales previstas en la Constitucion. Sin embargo, ello no implicb que la 

violaci6n de tales garantias por el Ejecutivo o el Legislative no hiciese 

procedente el amparo contra 10s actos 'respectivos, ya que cualquier ley. 

decreto o providencia de dichos 6rganos que las infringiesen, serian 

concomitante contraventores de la Constitucion, surtibndose la hipotesis de 

procedencia prevista en el articulo 53, citado llneas arriba 

Si bien, con las ideas de Rej6n se establece la supremacia del 

Poder Judicial, d8ndole el derecho de censurar la legislaci6n, ello no significaba 

que su potestad seria absoluta, ya que sus sentencias tendrian que limitarse a 

proteger al particular afectado, sin por ello quedar destruida la ley (principio de 

relatividad); si acaso ineficaz, perdiendo fuerza y obligando moralmente al 

legislador a abrogarla. Sobre el particular, Joaquin Ortega Arenas critica el 

principio de relatividad del amparo, argumentando ser inmoral el que una ley, 

despubs de haber sido declarada inconstitucional por 10s tribunales judiciales. 

siga estando en vigor y aplicandose a todas aquellas personas que no hubieren 

solicitado el amparo, dando como resultado que la eficacia de este medio de 

control sea ~imitada.~' punto de vista al cual nos adherimos plenamente. 

-' GONZALEZ COSIO. Arturo Op clt . p 9 
'' ORTEGA ARENAS, Joaquln Op c ~ t  . p 25 



Las ideas centrales contenidas en el proyecto de don Manuel 

Crescencio Rej6n se adoptaron en la Constitucion Yucateca de 31 de marzo de 

1841. cuyos artlculos 8 .9  y 62 establecieron respectivamente lo siguiente: 

"Articulo 84- Los jueces de primera instancia ampararan en e l  

goce de 10s derechos, garanfidos por e l  articulo anterior, B 10s que k s  pidan su 

pmteccih contra cualesquiera funcionarios que no cornspondan a/ onlen 

judicial, decidiendo breve y surnariamente /as cuestiones que se susciten sobre 

10s asunbs lndicados" 

' h t i cu lo  94- De 10s atentados cometidos por 10s jueces contra 10s 

citados derechs conocerdn sus respect im superiores con la misma 

preferencia de que se ha hablado en e l  articulo precedente remediando desde 

loego e l  ma1 que se les reclarne, y enjuiciando inmediatarnente at conculcador 

de /as mencionadas garanties." 

"Articulo 62.- Cornsponde a este tribune1 reunido (Corte Suprema 

de Justicia): "iO Amparar en e l  goce de sus derechos a b s  que k pidan su 

pmteccih contra /as kyes y decretos de la Legislatura que sean contranos a1 

texto literal de la Constituci6n o contra /as provdencias del Gobernador. cuando 

en ellas se hubiese infringido e l  ckdigo fundamental en b s  terminos 

expresados; limitBnc& en arnbos casos a reparar e l  agravio en la parte en que 

la Constituci6n hub;& sido violada': 

De este +do, el proyecto de Constitucibn Yucateca a cargo de 

Crescencio Rejon tuvo el merito de eAgir el juicio de amparo sustentado en dos 

principios basicos plasmados en la Constitucion de 1857 y en la que 

actualmente nos rige: la iniciativa de parte o afectado por el act0 de autoridad y 

la relatividad de las sentencias dictadas. Si acaso la unica critica que cabe 

hacer al proyecto formulado por Rejon fue el no haber configurado un medio 

completo de control constitucional. ya que las violaciones a la Constitucion 



cometidas por autoridades diversas de la legislatura o del gobernador contra 

preceptos diferentes de 10s que consagraban las garantias individuales, no lo 

hacian procedente. 

1.2.6. PROYECTOS DE MINORIA Y MAYORIA EN EL CONGRESO DE 1842. 

En el ano de 1842 se design6 una Comision del Congreso 

Extraordinario Constituyente, integrada por siete miembros, cuyo cornetido 

consisti6 en elaborar un proyecto constitucional para someterlo posteriormente 

a la consideraci6n del Congreso. Figuraba en dicha Cornision Mariano Otero. 

quien, en uni6n de Espinosa de 10s Monteros y de MuKoz Ledo, disintio del 

parecer de las personas restantes que constituian la n ~ a ~ o r i a . ~ ~  El proyecto de 

la minorla de 1842 fue de car6cter eminentemente individualists y liberal. 

sosteniendo que 10s derechos dei individuo debian ser el objeto principal de 

protecci6n de las instituciones constitucionales, consagrando una especie de 

medio de control del regimen establecido por la Constitution jurisdictional y 

politico. 

El proyecto de Otero daba competencia a la Suprema Corte para 

conocer de 10s reclamos intentados por 10s particulares contra actos de 10s 

Poderes Ejecutivo y Legislative de 10s Estados, violatorios de las garantias 

individuales. Por tal raz6n es que se ha considerado inferior el proyecto de 

Otero al propuesto por ~ej6n.dado que el primero, aparte de excluir del control 

constitucional al Poder Judicial local y 10s tres poderes federales, solo se 

contraia al reclamo de las violaciones a las garantias individuales, a diferencia 

del sistema de Rejon que se hacia extensivo a toda infracci6n constitucional. En 

cuanto a la suspension del acto reclamado, estaba encornendada a 10s 

tribunales superiores de 10s Estados. 

-- -- -. ,. 
GONZALU COSIO. Arturo, Op ci t ,  p 10 



,- 

i 'El sistema de Otero no solamente consagraba un medio de 

co, ol jurisdiccional, sin0 que en 61 se consew6 el politico de la Constituci6n de 

1/836, ya no ejercido por el oligdrquico 'Poder Consewador", sin0 por las 

- jegislaturas de 10s Estados, a las cuales incumbia hacer de la declaracion de 
i . 
lnconstitucionalidad de las leyes del congreso General, a petici6n no ya del 

particular afectado, sin0 "del presidente de acuerdo con su Consejo, de diez y 

ocho diputados; seis senadores o tres iegislaturas", fungiendo la Suprema Corte 

como mero brgano de escrutinio, es decir, su injerencia en el control politico se 

reducla a computar 10s votos emitidos por 10s divenos poderes legislativos en 

los ~stados".' 

m r o  Gonzdlez Coslo critica el proyecto de la Minoria de 1842, ya 

que por su naturaleza mixta "permitia fricciones y choques de 10s poderes entre 

si le impedia el desenvolvimiento arm6nico del control jurisdiccional; ademas, la 

protecci6n de este sistema era confusa e incompleta, ya que solamente 

planteaba la posibilidad de reclamo contra actos de 10s estados ante la 

Suprema Corte, sin especificar 10s aicances o efectos de su reso l~c i6n" .~~ 

Aunque la propuesta de Otero no tuvo la brillantez de la de Rej6n. 

tuvo el m6rito de engendrar la llamada "F6rmula Otero", la cual qued6 

consagrada en las Constituciones de 1857 y 1917, que sehala: "La sentencia 

serd siempre tal, que s61o se ocupe de individuos particulares, limit6ndose a 

ampararlos y protegerlos en .el caso especial sobre el que verse la queja, sin 

hacer una declaraci6n general respecto de la ley o act0 que la motivare". 

(fracci6n II del artlculo 107 constitutional), la cual no deja de ser objeto de 

crlticas, pues atenibndonos al punt0 de vista de Joaquin Ortega Arenas, el 

susodicho principio deja subsistente leyes que han sido declaradas 

inconstitucionales por 10s tribunales, lo cual constituye una paradoja 

48 BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Op. cit., p. 120 
"GONZALEZ COSIO. ARuro. Op cit, p. 10. 



Por su parte, el grupo mayoritario, en el que figuraba don Jose F. 

Ramlrez, elabor6 un proyecto en el que tambien consign6 un sistema de 

prese~aci6n constitucional, dentro del que se atribuy6 al Senado la facultad de 

declarar nulos 10s actos del Poder Ejecutivo que fuesen contrarios a la 

Constiuci6n General, a las particulares de 10s Departamentos o a las leyes 

generales, teniendo dichas declaraciones efectos erge omnes. 

"Los grupos minoritarios y mayoritarios, ante la presion ejercida 

por el Congreso Extraordinario Constituyente de 1842, elaboraron un proyecto 

transaccional de Constituci6n que fue leldo en sesi6n de 3 de noviembre de 

. dicho ano. Ademas de consagrarse en su titulo tercero, las garantias 

indhiduales, a manera de "~erechds Naturales del Hombre", se establecib en 61 

un sistema de tutela constitucional de caracter politico, atribuyendo a la Camara 

de Diputados la facultad de declarar la nulidad de 10s actos de la Suprema 

Corte de Justicia o de sus Salas, en el caso de usurpaci6n de las atribuciones 

de 10s otros poderes o de invasi6n a la 6rbita competencial de 10s tribunales 

departamentales o de otras autoridades; considerando al Senado como Organo 

9 de control para anular 10s actos del Poder Ejecutivo cuando fuesen contrarios a 

la Constituci6n General, a las particulares de 10s Departamentos o a las leyes 

generales. A la Suprema Corte de Justicia el citado proyecto la faculM para 

suspender las 6rdenes del gobierno contrarias a la Constituci6n o leyes 

generales".50 

La trascendencia del ordenamiento en estudio es resaltada por 

Horacio Aguilar Alvarez, quien comenta lo siguiente: "En este documento, que 

la historia del constitucionalismo mexicano reconoce como uno de 10s mas 

importantes aciertos, se advierte que, independientemente de la posibilidad que 

10s individuos tenian a titulo particular para impugnar 10s actos contrarios a 10s 

principios declarados o reconocidos por la ConstituciOn, 10s efectos del acto por 

medio del cual se anula una ley serian generales: una vez declarada la nulidad 

'' BURGOA ORIHUELA. Ignac~o, Op c ~ t  pp 120-121 



, 
de una ley, dicha nulidad alcanza 10s mismo efectos que la propia ley. Es 

natural a la esencia de la ley su generalidad y esa misma caracteristica tendra 

laresoluci6n que anule a la ley"." 
- 

Sintetizando lo dicho, es innegable que el proyecto de Mariano 

Otero no t w o  10s aciertos que el de Crescencio Rejon para el Estado de 

Yucatan. Empero, su f6rmula de relatividad de las sentencias es uno de 10s 

legados m6s importantes que hasta nuestros dlas subsiste en materia de 

amparo y uno de 10s principios torales en que se erige tan importante instituci6n 

jurldica. 

1.2.7. BASES ORGANICAS DE 1843. 

El proyecto const~ucional elaborado por el Congreso 

Extraordinario Constituyente de 1842, via transacci6n entre 10s grupos 

minoritario y mayoritario de la Comisi6n 1842, no lleg6 a convertine en 

I;' ConsMuci6n, ya que el dictador Santa Anna, por decreto de 19 de diciembre del 

mismo ano, lo declar6 disuelto, sustituy4ndolo por una Junta de Notables (cuya 

legalidad es tdav la  cuestionada), integrada por personas incondicionales a 61. 

que se encarg6 de elaborar un nuevo proyecto constitucional, que se convirti6 

en la Bases de Organizaci6n Politica de la Repljblica Mexicana, expedidas el 12 

de junio de 1843, que rigieron al pais por mas de tres a ~ l o s . ~ ~  Dicho perlodo se 

caracteru6 por 10s conflictos a que nuestro pals se vio sometido, como la 

Guerra contra 10s Estados Unidos (1847, con la consecuente perdida de gran 

parte de nuestro territorio. 

En las Bases Organicas se suprimi6 el desorbitado "Poder 

Conservador" de la Constituci6n de 1836, per0 sin colocar al Poder Judicial en 

el rango de 6rgano tutelar del regimen constitucional, ya que propiamente sus 

'' AGUILAR ALVAREZ Y DE ALBA, Horacio, Op, cit., p. 47 
52 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Op. cit.. p. 121 . . 



funciones se reducian a revisar las sentencias que en 10s asuntos del orden civil 

I! y criminal pronunciaban 10s jueces inferiores. Este ordenamiento que adopt6 el 

regimen centralists, no consagrb ningun sistema de presewacion constitucional 

por organ0 politico, ni un instrumento de proteccion de los derechos del 

individuo. 

Si acaso un leve intento de control constitucional por organo 

politico fue el contenido de la fraccion XVll del articulo 66, en el que se 

concedio al Congreso la facultad de anular 10s decretos expedidos por las 

Asambleas Departamentales que fueran contrarios a la Constitucion o a las 

leyes. 0 tambien la fraction XIV del articulo 118, que confirio a la Suprema 

Corte la facultad para desahogar consultas sobre la inteligencia de una ley. 

haciendo la declaracion corre~~ondiente.~ '  

1.2.8. ACTA DE REFORMAS DE 1847. 

Esta Acta, promulgada el 18 de mayo de 1847 y jurada el 21 del 
Wl mismo mes y atio, fue creada por Juan J. Espinosa de 10s Monteros. Mariano 

Otero, Manuel Crescencio Rejon. Joaquin Cardoso y Pedro ~ u b i e t a . ~ ~  Su 

expedition tuvo como origen el Plan de la Ciudadela de 4 de agosto de 1846. 

! en que se desconocio el regimen central dentro dei que se habia teoricamente 

organizado al pais desde 1836, propugnando el restablecimiento del sisterna 

federal y la formacion de un nuevo Congreso Constituyente, el cua! quedo 

instalado el 6 de diciembre del mismo atio. 

Este documento "defendia al individuo en contra de las v~olaciones 

cometidas por cualquiera de 10s poderes federaies o estaduales, exceptuando 

ai Judicial (art. 25). facultaba al Congreso para declarar nulas las leye; de 10s 

estados que atacaran la Constitucion o leyes generales (art 22) y establecia el 



procedimiento para que una ley del Congreso, reclamada ante la Suprema 

Corte como anticonstitucional, pudiera ser anulada por las legislaturas (art. 

23)".55 

El articulo 5 del Acta de Reformas ya esbozo la idea de crear un 

medio de control constitutional a traves de un sistema juridic0 que hiciera 

efectivas las garantias individuales al disponer que: "Para asegurar 10s 

derechos del hombre que la constituci6n recanoce, una ley fijara /as garantias 

de likrtad, seguridad, pmpiedad e igualdad de que gozan todos 10s habitantes 

de la Republica, y establecera 10s rnedios de hacetfas e fe~ t i vas ' :~~  

Aunque la mayoria de 10s tratadistas coinciden en que el principal 

personaje en la elaboraci6n del Acta de Reformas de 1847 fue Mariano Otero. 

en honor a la verdad y como lo apunta Joaquin Ortega ~ r e n a s . ~ '  dicho merit0 

es atribuible a la idea original de Crescencio Rej6n, quien elect0 diputado por el 

Distrito Federal, present6 al Congreso Constituyente Mexican0 en 1846, un 

proyecto para que se adoptara el hasta entonces yucateco juicio de Amparo y 
P en el Acta de Reformas de 1847 adopt6 el Congreso la idea se l ia land0~~ en el 

articulo 25: 

'10s tribunales & la federaci6n amparadn a cualquier habitante 

de la Republica en el  ejercicio y consewacbn de 10s derechos que k concedan 

esta Constitucbn y /as leyes constitucionaks, contra tcdo ataque de 10s 

Poderes Legislative y Ejecutiw, ya de la federation, ya de 10s Estados, 

limitandose dichos tribunaks a impartir su  pmteccion. a1 caso particular sobre el  

que verse el  proceso. sin hacer declaration general respecto de la ley o del acto 

que la rn~t ivare ' :~ 

" GONZALEZ COSIO ARuro Op c ~ t  p 10 
' BURGOA ORIHUELA lgnac~o Op clt , p 121 

ORTEGA ARENAS, Joa~u in  OD c ~ t  D 26 
' TENA RAMIREZ. Fel~pe 0 p  c ~ i .  p 475 
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En todo caso, como bien lo seiiala Ortega Arenas. "en la parte 

1 final del articulo transcrito y su texto definitivo tuvo una gran importancia la 

intewencion del diputado jaliscience Mariano Otero y por ello se ha denominado 

a esa barbaridad juridica 'Principio Otero', lanzandose interesadamente desde 

luego, loas y desmedidos halagos al autor de tal disparate, pues con el se sello 

el derecho inrnarcesible de 10s poderes ejecutivo y legislativo de gobernal. y 

legislar no s61o violando la Constitucibn, sin0 atacando sus mas elementales 

principios. (...) Deben aplicarse las leyes declaradas inconstitucionales porque 

el alcance de la inconstitucionalidad es lirnitado a1 que, en un pais de 

analfabetas y pobres de solemnidad, carentes de recursos rnentales y 

econ6rnicos, ha tenido 10s conocimientos y rnedios necesarios para 'pedir un 

amparo'. El amparo asi planeado, y elevado a la categoria constitutional, si lo 

analizamos friamente, no pasa de ser una cuesti6n de c ~ m i s a r i a " . ~ ~  

En otras palabras, a Mariano Otero debe imputarsele una de las 

mayores irnperfecciones del Juicio de Amparo que subsiste en la actualidad. 

Por otra parte, 10s articulos 22. 23 y 24 del ordenamiento en 

cornento, establecieron la posibilidad de leyes contrarias al texto de la 

Constitucibn; encomendado esta importante funcion al Congreso de la Union, lo 

que se infiere del contenido de 10s mismos, que enseguida transcribimos: 

"Articulo 22. Toda ley que ataque la Constitution o /as leyes 

generales, sera declarada nula por e l  Congreso; pem esta declaration solo 

podra ser iniciada en la CBmara de Senadores': 

"A~ticulo 23. Si dentro de un  mes de publicada una ley del 

congreso General fuere reclamada como ant~constitucional, o por e l  Presidente 

de acuerdo con su Minisfro o por die2 diputados o seis senadores o tres 

legislaturas. la Suprema Corte. ante la que se hard e l  reclamo, sornetera la ley 

-- - - -.. 
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a1 examen de /as Legislaturas, /as que dentro de tres meses y precisamente en 

I un mismo dia, darein su voto': 

"Las declaraciones se remitiran a la Suprema Corte y esta 

publicarei e l  resultado, quedando resuelto lo que diga la mayoria de las 

Legislaturas': 

"Articulo 24. En e l  caso de 10s ariiculos anteriores, e l  Congreso 

General y /as legislaturas a su vez se contreerein a decidir dnicamente si la ley 

de cuya invalidez se trata es o no anticonstitucional, y en toda declaraci6n 

afirmativa se insertardn !a letra de la ley anuladi y e l  texto de la Constitucion o 

la ley general a que se oPngau .!' 

De 10s preceptos transcritos inferimos que el control constitucional 

de las leyes no se depositaba en el Poder Judicial, sino en el Legislative, 

situaci6n distinta a la acontecida en la actualidad, en donde todo el control 

constitucional recae en el primero. 

b 

Por tanto, podernos decir que fue uno de 10s aspectos en que 

todavia nose peffeccion6 la institution del amparo en dicho cuerpo normativo; y 

aunque Crescencio Rejon tuvo injerencia en la redaccion de la citada Acta, sus 

ideas que acerca de!:;uicio de arnparo tuvieron lugar en la Constitucion de 

YucatAn, no tuvieron'cabida-en dicho documento, lo cual fue un gran error. 

porque corno lo hemos venido reiterando, la Formula Otero constituye una 

absurdez, que solo optaculiza una proteccion real a 10s derechos de 10s 

gobernados. dejando vigentes leyes inconstitucionales que ya han sido 

declaradas como tales. 

- - - - - . - - . . 
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1.2.9. CONSTITUCION FEDERAL DE 1857. 

Esta Ley Fundamental, promulgada el 5 de febrero de 1857 y 

emanada del Plan de Ayutla, fue la bandera politica del partido liberal en la 

Guerra de Reforma, que implant6 el liberalism0 e individualismo puros como 

regimenes de relaciones entre el Estado y el individuo: liberal, porque el Estado 

garantizaba la no inte~encion de sus organos en la actividad de 10s individuos. 

salvo cuando la misma afectara la estabilidad social; e individualista, porque 10s 

derechos del hombre eran el objeto y fin de las instituciones sociales. 

Tal sentido de esta Norma Fundamental fue el reflejo de las 

doctrinas de pensamiento prevalecientes' en esa epoca, particularmente en 

Francia; por ello, Sayeg Helu afirma que esta Constitucion retomo 10s 

postulados iusnaturalistas contenidos en la Declaration de 10s Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789, consagrando sus derechos fundamentales: 

libertad, iguaidad, propiedad y seguridad." 

I En cuanto a 10s derechos del gobernado, debemos decir que la 

Constituci6n de 1857 consagro 10s mismos derechos que la actual. Aunque su 

valor real reside en que, a diferencia de 10s otros ordenamientos supremos que 

le precedieron, no sdlo declar6 10s derechos individuales, sino que por vez 

primera estableci6 el medio de proteccidn a 10s mismos, en la figura del Juicio 

de Amparo, reglamentado por diversas leyes expedidas durante su vigencia; 

ademas de que sus articulos 101 y 103 fueron exactamente iguales a la 

Constitucion vigente. 

En la Constitucion de 1857 desaparecio el sistema de control por 

organo politico establecido en el Acta de Reformas de 1847, siendo uno de 10s 

defensores principales de tal medida Ponciano Arriaga, quien form6 parte de la 

SAYEG HELU. Jorge lnstltuclones de Derecho Const~tuc~onal Mex~cano 1" ed Pori"a 
Mexlco. 1987 p 138 



Comisi6n del Congreso Constituyente de 1856-57, quien vertio 10s siguientes 

argumentos: 

"Era nuestro sisterna poner en public0 y serio combate la potestad 

soberana de la Federaci6n con la soberania de un Estado, o a la inversa: abrir 

una lucha solemne para declarar la pendencia, por el ejercicio de otro poder 

tambien soberano, que gira y se mueve en 6rbita diferente: confundir asi 10s 

atributos de 10s poderes federales con los de los Estados, haciendo a estos 

agentes de la Federacion unas veces, y otras convirtiendo a 10s de la 

Federacibn en tutores o en agentes de los Estados. La ley de un Estado. 

cuando ataca la constituci6n o leyes generales, se declaraba nula por el 

Congreso; y la ley de bste, reclamada como anticonstitucional, se sometia al 

juicio de la mayoria de las legislaturas. En cualquier caso era una declaracibn 

de bsta (es decir, la que sustituy6 a la de 1861 y se expidio en enero de 1869) 

tendra que basarse en el articulo suprimido, y no en el 101 de la 

~ o n s t i t u c i b n " ~ ~  

lJ Don Ponciano Arriaga present6 como proyecto de reformas 10s 

articulos que pretendia se insertaran en la nueva Constitucion, que eran del 93 

al 102, siendo en este irltimo precept0 en que la Cornision, siguiendo la 

herencia de Mariano Otero y del articulo 25 de la Constitucion que se 

reformaba, plasm6 los principios esenciales del juicio de amparo. Dada la 

importancia del articulo 102 es que los transcribirnos a continuacion: 

ART. 102.- Toda controversia que se suscite por leyes o actos de 

cualquier autoridad que vblaren'las garantias indrviduales, o de la federacion 

que vulneren o restrinjan la soberania de 10s Estados o de estos cuando 

invadan la esfera de la autoridad federal. se resuelve, a peticion de la parte 

agraviada, por rnedio de una sentencia y de procedirnientos y forrnas del orden 

juridico, ya por 10s Tribunales de la Federacion exclusivarnente, ya junramente 

-- - 
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con 10s de ks Estados, segOn b s  diferentes casos que establezca la ley 

orghnica; pem siernpre de rnanera que la sentencia no se o c u p  sin0 de 

indinduos particulares y se lirnite a protegetios y ampararlos en e l  caso especial 

sobre que verse e l  prooeso sin hacer ninguna declaracion general, respecto de 

la ley o del acto que la niutivare, en todos estos casos 10s tribunales de la 

Federaci6n pmcederhn por la garantia de un jurado compuesto de vecirms del 

Distnto respectiw, cuyo jurado calificarh e l  hecho de la rnanera que disponga la 

ley orghnica, exceptuhncbse solarnente las diferencias pmpiamente 

contenciosas en que puede ser parte para litigar 10s derechos cinles, un Estacb 

contra o h  de la Federacih o esta contra algum de aquelbs en 10s que fallara 

la Supreme Corte Federal, segun b s  pmedirnientos delorden com~jn. 

Analizando el precept0 transcrito, observamos que se consigna la 

F6rmula de Otero, al determinarse "que el juicio de amparo se seguira siempre 

a instancia de parte agraviada y que la sentencia serla siempre tal que solo se 

ocupe de individuos pafticulares y se limite a ampararlos y protegerlos en el 

caso especial sobre el que verse el proceso sin hacer ninguna declaracion 

P general respecto de la ley o del acto que la motivare". 

'Uno d e  10s acieftos del ordenamiento en estudio radic6 en 

establecer la procedencia del amparo contra actos violatorios de "cualquier 

autoridad, por lo que quedaron comprendidos 10s actos de las autoridades 

judiciales, mismos que no habian sido contemplados en anteriores proyectos. 

Aunque algunos diputados se opusieron a que el control 

constitutional quedara en manos 'del Poder Judicial, entre ellos. Barrera 

Aranda, lgnacio Ramirez. Anaya Hermosillo, arguyendo que se atentaba contra 

el principio de division de poderes, puesto que se dotaba a aqubl de facultades 

de revision de 10s actos de 10s otros poderes. Empero, subsistio el contenido. 

aunque con la proposici6n de Melchor Ocampo, se formulo el texto de tres 



nuevos articulos en sustituci6n del articulo 102, mismo que quedaron de la 

siguiente manera. 

100.- Los Tribunaks de la Federacibn resolveran toda controversia 

que se suscite: 

lo Por leyes o actos de cualquier autoridad que violaren 

garantias indivduaks. 

Z0 Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberanfa de b s  Estados. 

3" Por leyes o actos de la autoridad de estos, que lnvadan la 

autoridad federal. 

101.- Todos 10s juicios de que habla el articulo anterior. se 

seguien a petici6n de la pa* agraviada y se decairdn por medio de una 

sentencia y de procedimientos y formas del orden juridic0 determinados por una 

ley orghnica. La sentencia s e h  siempre tal que no se ocupe sino de individuas 
E particulares y se limite siernpre a protegerbs y amparados en el caso especial 

sobre que versa el proceso sin hacer ninguna declaration general respecto de 

la ley o delacto que la motivare. (Formula Otero) 

102.- En todos 10s casos de que hablan 10s dos articulos 

anteriores, se procederh con ta garantia de un jurado compuesto de vecinos del 

Distrito a que corresponde la parte actora. Este jurado se formar6 y calificara el 

hecho de la rnanera que disponga la ley orghnica. 

Es de hacer notar que el articulo 102 establecla que en todos 10s 

casos se procederia con un jurado compuesto de vecinos del lugar, lo que daba 

a entender que este seria el encargado de resolver sobre la procedencia del 

juicio de amparo. Vislumbrando 10s graves perjuicios que ello traeria consigo, 

Leon Guzman. a quien se encomendo la redaccion de la minuta de ia 



Constituci6n, lo desapareci6, por lo que a pesar de haber sido aprobado por el 

Congreso, unicamente quedaron en la versi6n definitiva 10s articulos que 

llevaron 10s numeros 101 y 102 y que correspondian a 10s aprobados como 100 

y 101. Asi desapareci6 la disposicion constitucional de que en todos 10s casos 

de Amparo, deberia intewenir un jurado compuesto de vecinos del lugar, para 

quedar unicamente dispuesto en la constituci6n. "Que serian unicamente 10s 

tribunales de la federaci6n 10s que resolvieran las controversias en 10s juicios de 

amparo" como lo indicaba el articulo 100 y como hasta la fecha lo son. 

Moises Vergara justifica plenamente la maniobra de Le6n 

Guzmhn, pues afirma: "el que 10s tribunales de la federacion a1 resolver 

cuestiones de amparo deberian siempre estar asistidos de un jurado popular. 

definitivamente que acarrearla serios compromisos y atrasos en la imparticion 

de justicia, amen de que serla practicamente imposible, debido al alto nljmero 

de demandas de garantias expedir una pronta y expedita j~sticia".~' De esta 

manera, debemos atribuir a Le6n Guzman la manera en que quedaron 

redactados 10s artlculos de la Constituci6n de 1857 referentes al juicio de 

Y amparo. 

Por consiguiente, la Constitucibn de 1857 constituye uno de 10s 

documentos de mas trascendencia juridica en la vida constitucional de Mexico. 

no solo porque establecio las garantias individuales de una forma brillante, sino 

porque previ6 por vez primera el medio de control para hacerlas efectivas, a 

travbs del juicio de amparo, encornendandose el control constitucional a 

organos del poder judicial, suprimiendo definitivamente el ejercido por organo 

politico en otros ordenamientos drecedentes. Ademas, sento las bases 

normativas de lo que seria la Constitution de 1917, especialmente en materia 

de amclaro. 



1.2.1'0. CONSTITUCION FEDERAL DE 1917. 

La Constituci6n de 1917, promulgada en ia Ciudad de Queretaro 

el 5 de febrero y que es la que actualmente nos rige, surgi6 del triunfo de la 

Revoluci6n Mexicana (1910-1917). La misma se caracterizo por apartarse del 

tinte individualista y liberal propio de la de 1857, dando paso a una de caracter 

inte~encionista, en donde el Estado toma injerencia en la vida social, en aras 

de proteger 10s intereses de las clases mas desprotegidas, como lo representan 

10s campesinos y 10s trabajadores. Claro ejemplo de esto, son 10s articulos 27 y 

123 Constitucionaies, que se encargan de salvaguardar 10s intereses de 10s 

sectores sociales mas desprotegidos. Fue as1 que la Constitucion de 1917. es 

cokiderada como la primera Constituci6n Social del Mundo por conternplar 

garantias sociales, aparte de ias individuales. 

Consecuentemente, es dable afirmar que la Ley Fundamental que 

actualmente nos rige es una mezcla entre la proteccion de 10s derechos 

individuales de las personas, a traves de las garantias individuales (articulos 1 a 

29). y la salvaguarda de 10s derechos sociales (articulos 27 y 123). 

Por otro lado, 10s derechos dei hombre dejan de ser considerados 

como la base y objeto de las instituciones sociales, esto es, las despoja de su 

naturaleza individualista, reputandolas en lo sucesivo como garantias 

individuales, otorgadas por -el Estado en su caracter de depositario de la 

soberanla del pueblo, de la voluntad popular. Esto queda de manifiesto por lo 

dispuesto en el articulo lo de nuestra Carta Magna, que textualmente seiiala: 

"En 10s Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozar* de las garantias que 

otorga esta Constituci6n. las cuales no podran restringirse ni suspenderse sino 

en 10s casos y con las condiciones que ella misma establece". 

Si la forma de concepcion de las garantias individuales varia en 

arnbas Leyes Fundamentales, asi como la situacion de reiaciones entre el 



Estado y sus miembros, no acontece lo misrno en lo tocante al rnedio de control 

i o proteccibn de 10s derechos del hombre principalmente, pues su procedencia 

general es exactamente igual en ambos regimenes constitucionales con la sola 

diferencia de que mientras la Constitucion de 1857 es restringida en cuanto a la 

normatividad del juicio de amparo, la vigente, en su articulo 107, es rnucho mas 

explicita. 

Asi pues, el Constituyente de Querbtaro reprodujo en el art. 103 

exactamente 10s mismos terminos del art. 101 de la Constituci6n de 1857. e 

introdujo en el art. 107 el texto del art. 102 de 1857. per0 agregando diversas 

bases fundamentales a las que debe sujetarse el juicio de amparo. 

Los principales lineamientos del articulo 107 original, algunos de 

10s cuales todavia se conservan a pesar de las sucesivas reformas que ha 

sufrido, son 10s siguientes: 

Ratitica la formula Otero (fr. I) 

Crea y regula, con algun detalle, el amparo direct0 y su 

suspension, en materia civil y penal (frs. 11. Ill. IV. V. VI, VII y 

VIII). 

Establece las reglas generales del amparo ante 10s jueces de 

~ i s t r . 6  (fr. IX). . Determina un regimen de responsabilidades (fr. X. XI y X I I ) .~  

De esta rhanera damos por concluido el presente capitulo de 

antecedentes del Juicio de Amparo, reflexionando, a rnanera de colofon, que 

dicha institucion, contrariamente a lo que afirman la mayoria de 10s estudiosos, 

no es una institucion del todo novedosa y atribuible exclusivamente a Otero y 

Rejon, ya que se tenian nociones de ella desde la epoca colonial. Inclusive, 

resulta cuestionable que las ideas de Otero hayan sido favorables a 10s fines de 

~ - .- .. .~ . .. 
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~rot&cibn que se persegulan y se persiguen con este medio de control. 

maxime si se le compara con el Amparo Colonial. 

Lo que si nos resulta claro es que el Juicio de Amparo es una 

institucibn anquilosada, que ha quedado rezagada en relacion a la realidad 

social vigente, ya que como lo veremos en 10s capitulos siguientes, la 

permanencia inmutable de ciertos principios, lejos de favorecer al 

engrandecimiento de esta institution, entorpece la consecucion de sus fines. 



ANTECEDENTES DEL HABEAS CORPUS Y ALGUNOS 
PA~SES QUE LO HAN ADOPTADO 

Partiendo de la base que nuestra presente tesis versa sobre un 

estudio comparative del Juicio de Amparo con relacion a1 habeas corpus. 

respecto a la orden de arresto, es preciso conocer 10s antecedentes de esta 

Illtima figura, de gran importancia en 10s paises anglosajones, en la rnisma 

forma que lo hicimos con el Juicio de Garantias; o sea, a travbs de 10s paises 

mas importantes que han adoptado en su sistema juridic0 al Habeas Corpus. 

Otto de 10s objetivos que nos proponemos con este capitulo es 

desentranar la evoluci6n del habeas corpus que ha venido obse~ando hasta 

nuestros dlas, lo que nos permitirb contar con mas elementos de juicio para 

que, llegado el momento, podamos decir con conocimiento de causa qub 

i mecanismo de defensa de 10s derechos individuales es mBs efectivo contra la 

orden de arresto: el Juicio de Amparo o el Habeas Corpus. 

2.1. EN ROMA. 

Cuando se quieren conocer 10s antecedentes de las instituciones y 

figuras juridicas modernas, indefectiblemente se tiene uno que referir a Roma. 

como cuna del Derecho moderno, de gran tradicion juridica. En el caso del 

habeas corpus, no podia quedar ajeno a tal premisa, ya que efectivamente se 

encuentran algunas referencias de ella en esta cultura. 

Por principio de cuentas, diremos que en Roma, la situacion del 

individuo y de su libertad, como derecho exigible y oponible a1 poder publico. no 



existi6 como un derecho individual previsto en la norma y oponible al Estado. 

sino itnicamente era aplicable en sus relaciones politicas y civiles. Por otro lado. 

el status libertatis no lo tenlan todas 10s romanos, sino unicamente ciertas 

categorias de personas, verbigracia: el pater-familias, quien gozaba de amplio 

poder sobre 10s miembros de su familia y sobre 10s esclavos, per0 no lo sewus 

o esclavos, que eran considerados practicamente como objetos de libre 

dis~osici6n. 

Por ello, como afirma lgnacio Burgoa. "la libertad del hombre como 

tal, conceptuada como un derecho public0 individual inherente a la personalidad 

humana, oponible al Estado en sus diversas manifestaciones y derivaciones no 

existla en Roma, pues se disfrutaba como un hecho, sin consagracion juridica 

alguna, respetable y respetada s6io en las relaciones de derecho privado y 

como facultad de indole politica".65 Si acaso la unica garantia del gobernado 

frente a 10s actos arbitrarios de la autoridad era su derecho de acusarlos, una 

vez terminado su cargo, por las faltas cometidas durante su gestion, lo que de 

ninguna manera resarcia la afectacion sufrida por el particular. 

r 
Ahora bien, entrando de lleno a la busqueda de 10s antecedentes 

del habeas corpus en Roma, hemos de decir que Rodoifo Batiza B . , ~ ~  10s trata 

de encontrar en dos figuras primordiales: 

a) La institucion republicana denominada intercessio-tribunicia. y 

b) El interdict0 pretoriano conocido como homine libero 

Con relaci6n al primero, hemos de decir que, en la Republics 

Romana se crearon ios tribunos de la plebe, cuya "actividad consistia, 

primordialmente, en oponerse, mediante el veto, a 10s actos de 10s consules y 

- - -- - 
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demis magistrados, e incluso a 10s del Senado, cuando estimaban que eran 

lesivos o contraries a 10s intereses y derechos de la plebe".67 Dicho medio por 

virtud del cual 10s tribunos desplegaban su facultad de veto se conocio como la 

intenessio, que en opinion de Jose R. Padilla "consistia en un procedimiento 

protector de la libertad y 10s bienes de 10s ciudadanos de Roma por actos 

arbitrarios del Poder ~ u b l i c o " . ~ ~  

Si tomamos como referencia la opinion de Jose R. Padilla, en el 

sentido que la intercessio era un procedimiento por el cual se protegia la 

libertad del hombre contra actos arbitrarios de las autoridades, no seria 

descabellado afirmar que pudiera tratarse un antecedente, aunque fuera 

remoto, del habeas corpus, que precisarnente protege la libertad de las 

personas contra aprehensiones ilegales. 

Con relacibn al Interdict0 Homine Libem Exhibendo, quedo 

plasmado en la Ley I. Libro 43. Tltulo 29 del Digesto; cuya finalidad fue la 

defensa de la libertad de 10s hombres lib re^.^' Fue un edicto establec~do por el 

I, pretor, mediante una resoluci6n que contenla las bases conforme a las cuales 

dicho funcionario dictaba sus decisiones en 10s casos concretes que se 

sometian a s u  conocimiento, llenando asi las lagunas y omisiones de la 

legislacion, resoluciones que constituian una fuente del derecho junto con la ley 

y la costumbre. ~os;edictos dictados por estos funcionarios podian ser 

temporales o perpetuds, es decir, integraba normas generales que se aplicaban 

indistintamente a diversos casos que fueren presentados, o solo formaban 

teglas aplicables a un nggocio concreto que o c ~ r r i a . ' ~  

BURGOAORIHUELA lgnaclo Op ctt p 46 
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Raul Padilla, por su parte, comenta que dicho interdicto "sewia 

para recuperar la libertad perdida, se solicitaba ante el Pretor y procedia contra 

actos de particulares, nunca de autoridades"." Es decir, no procedia contra las 

autoridades, sino contra 10s particulares que privaban de su libertad a un 

hombre que gozaba de ella, obligandolos a exhibirlo contra el pretor para probar 

el objeto justificado o injustificado de la privacion de la libertad. Toda persona 

podia interponerlo, ya que estaba prohibido coartar la libertad, sin que poi esto 

el pretor dejara de tener la facultad de elegir al que deberia proseguirlo, cuando 

muchos lo intentaban. 

La ley romana cuya principal preocupacion fue en gran medida la 

libertad personal establecio un procedimiento de caracter sumario para restituir 

al gobernado en sus derechos como preso, dentro del cual se establecio que 

bste no debia ser alargado, ni aun con motivo del delito mas grave que 

importara ese atentado contra el hombre libre, ya que la libertad era un aspecto 

primordial. De esta manera, era amparada y protegida la libertad del detenido. 

siguiendose por cuerda separada el procedimiento criminal conforme a la ley 

dl ~av ia" . '~  

Este edicto en si. "era una acci6n meramente de carbcter civil, 

establecida por el pretor, anhloga a 10s demas interdictos que iban tambien 

dirigidos contra particulares y que no constituyen obstbculos a la actividad 

arbitraria al poder publico"."- como sucede en nuestro pais con el juicio de 

amparo. 

Atendiendo a lo dicho acerca del interdicto hornine libero 

exhibendo, a nuestro entender si constituye un antececlente del habeas corpus, 

en virtud de lo siguiente: 

- - - 
PADILLA Raul J OD cl i  D 46 
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. Estaba destinado a proteger la libertad del hombre; 

Procedia contra actos de particulares por 10s que se privaba de 

la libertad a las personas; 

Se tenia que poner al detenido a disposition dei pretor para 

probar sobre la justification o no de la privation de la libertad 

cometida. 

Lo dicho queda confirmado por la opini6n de Emilio Rabasa, quien 

afirma: "Es muy probable que el edicto romano de Hornine Libero Exbibendo 

haya dado origen al procedimiento de que se s i ~ i 6  el Habeas Corpus; per0 no 

al derecho de reclamarlo ni a la autoridad del juez contra las ordenes dekrey o 

sus agentes, que 10s romanos desconocieron. El procedimiento romano s6lo'se 

empleaba contra el secuestro de persona hecho por particuiares, pertenecia al 

derecho ~ i v i l " ? ~  

2.2. EN INGLATERRA. 

b 
lnglaterra constituye uno de 10s paises con mayor tradicion 

juridica, la cual ha estado cimentada a lo largo de la historia por la energia y 

virtudes del pueblo salon, y en un respeto a la libertad del hombre, lo que hizo 

factible que el habeas corpus pudiera enraizarse y alcanzar un admirable grado 

de desarrollo, caracteristicas que identifican a este sistema como uno de 10s 

mas notables regimenes de protection a la garantia de libertad del individuo. 

Antes de esbozar 10s' antecedentes del habeas corpus en 

Inglaterra, debemos tener presentes diversos acontecirnientos. Por principio de 

cuentas, la Constitution inglesa y el respeto a ios derechos del hombre no 

aparecio repentinamente, sino que se fue gestando por varios hechos 

historicos. En un principio, en lnglaterra privo la venganza privada: 



' 
posteriormente, se crearon tribunals encargados de dictar resoluciones, 

1 conformdndose lo que se conoce como common law o derecho comun o no 

k r i i o ,  establecibndose como derechos individuales la libertad y la propiedad, 

oponibles al Estado, quien tenla obligaci6n de respetar~os.'~ Pero como en un 

momento dado el Rey, abusando de su autoridad, contravino el compon la, 

afectando la s fe ra  jurldica de 10s gobernados, fue que bstos exigieron a aqubl 

el otorgamiento de bills o cartas, en. donde quedaron definidos sus derechos 

fundamentales, destacando la Charta Magna expedida en el aRo 1215 por el rey 

Juan sin Tierra, a solicitud de 10s barones ingleses.76 

El precept0 mas importante de este ordenamiento fue el 46, que 

constituye un antecedente de nuestros articulos 14 y 16 Constitucionales. 

puesto que consagraba una garantia de legalidad, ya que ninguna persona 

podia ser arrestada, expulsada o privada de sus propiedades, sin0 mediante 

juicio de sus pares y por la ley de la tierra. Tales expresiones significaban, en el 

caso de la "ley de la tierra", que la privaci6n debia estar basada en una causa 

prevista por el derecho consuetudinario inglbs; mientras que el 'Tuicio de 10s 
b pares" comprendia, tanto el derecho de audiencia del acusado, para su 

defensa, como la legitimidad del tribunal encargado del proceso, siendo 

aquellos 6rganos jurisdiccionales instalados con anterioridad al hecho de que se 

trata~e.'~ 

~. 
Se atirma-por 10s estudiosos que el antecedente mas direct0 del 

habeas corpus tienenlugar en 1627, cuando un individuo, de nombre Hampden 

y otros, fueron reducid+ a prisibn por ordenes expresas del rey de lnglaterra 

por haberse negado a pagar un prbsiaino forzoso que el parlamento no habla 

decretado, y ocurrieron luego a aquel recurso en demanda de su libertad. 

Despubs de negdrseles por raz6n de que la orden del rey era causa legal y 

suficiente para tenerlos en prision, fue el pariamento mismo quien se ocupo de 

'' lbid, p. 63 
16 
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bste asunto y declar6 que el Habeas Corpus no puede ser negado, sin0 que 

b debe ser concedido a cualquier hombre que sea arrestado o detenido en prision 

o cualquier otra circunstancia en que este se vea atacado en su libertad 

personal por orden del rey, de su consejo privado o de cualquier otra 

autoridad." 

A esta ley se le dio el nornbre de Acta para completar /as 

libertades de b s  subditos y evitar /as deportaciones a Ultramar, y entre sus 

I 
lineas manifestaba que: "Toda persona sea portadora de un Habeas Corpus 

dirigido a un "sheriff', carcelero o cualquier otro funcionario en favor de un 

individuo puesto bajo su custodia, y dicho Habeas Corpus sea presentado a 10s 

susodichosfuncionarios, o se les deje en la ctircel, quedan obligados a declarar 

la causa de su detencibn a 10s tres dias de esta presentacion (a no ser que la 

prisibn sea motivada por traicibn o felonia expresada en el auto), y previa la 

ofetta de pagar 10s gastos necesarios para conducir al prisionero, 10s cuales 

seran tasados por el juez o tribunal que haya expedido el Habeas Corpus a 

continuaci6n del mandamiento (orden, cbdula), y no podran exceder de doce 

# diarios por cada milla, y despubs de haber sido dada por escrito la seguridad de 

pagar igualmente 10s gastos necesarios para presentar de nuevo al prisionero, 

asi como garantla de que bste no se escaparh en el camino. y remitir dicha 

orden, y volver a presentar al individuo ante el Lord Canciller o 10s jueces de 

donde emane el mandamiento, o ante el funcionario del orden judicial que haya 

de entender en la causa, al tenor del susodicho mandamiento. 

Asimismo, se determino que ninguna persona puesta en libertad 

en virtud de un Habeas Corpus ser aprisionada de nuevo por el mismo 

delito, a no ser por orden del Tribunal ante quien esta quedaba obligada a 

comparecer, y en caso de no hacerlo asi, se le condenaba a la autoridad 

responsable a pagar 500 libras a la parte perjudicada. 

- - - - -- ~~. 

' Vease BURGGA ORIHUELA Ignaclo. Op cll pp 62- 68 
1. 
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Lo anterior no impidib que algunos reyes como Carlos I siguieran 

cometiendo atropellos contra 10s subditos, desobedeciendo tanto al common 

law como a las distintas bills promulgadas. Fue as1 que Sir Edward Coke 

redact6 la famosa Petition of Rights, en donde aparte de contener una energica 

protesta contra 10s actos cometidos por aqubl, lo constrinb a jurar que no 

volverla a cometer arbitrariedades contra 10s gobernados y a respetar sus 

derechos. Dicha "Petici6n de Derechos" adquiri6 caricter obligatorio mediante 

la intewenci6n del parlamento ingles, hacibndola suya en una declaracibn 

dirigida al rey, en junio de 1628, para que la c ~ m ~ l i e r a . ~ ~  

lndependientemente de la importancia de tales declaraciones de 

dereihas, lo cierto era que no existla un medio para hacerlas exigibles, y no es 

sino con la creaci6n por el Parlamento lnglbs del estatuto denominado Writ of 

Habeas Corpus de 1679, consistente en "un procedimiento consuetudinario que 

permitla someter a 10s jueces el examen de las 6rdenes de aprehensi6n 

ejecutados y la legalidad de sus c a u ~ a s " . ~ ~  con lo que se logra un 

procedimiento para hacerlas efectivas, en relaci6n con la libertad personal, 

I contra las autoridades que la vulneren. 

Alfonso Noriega, complementando la idea de Raul Padilla, refiere 

que el habeas corpus era "un mandamiento dirigido por el juez competente a la 

persona o autoridad que tenga detenido o aprisionado a un individuo, 

ordenandole que exhiba y presente a la persona aprehendida o secuestrada en 

lugar y hora senalados, que exprese el fundamento de la detenci6n o arresto y 

adem&, que cumpla con todas las demis prevenciones prescritas por el juez 

que despacha el mandamiento para garantizar la seguridad del detenido. Se 

trata de un procedimiento judicial sumatio, encaminado a liberar a las personas 

de toda privacibn ilicita de su libertad y especialmente de cualquier arresto, 

detention o aprisionamiento i~egal".~' 

I" 

3" 
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De lo anterior, inferimos que el Writ of Habeas Corpus tenia por 

i objeto proteger la libeltad personal contra toda detencion y prision arbitraria. 

independientemente de la categoria de la autoridad que las hubiera ordenado. 

teniendo sin embargo, su ejercicio las siguientes limitaclones: no era 

procedente en 10s casos de felonia y traicion, cuando estos del~tos estaban 

expresados en la orden de prision. 

El habeas corpus no solo se ostento como un med~o de defensa 

! del gobernado contra la actuacion arbitraria del poder publico, sino como un 

recurso de "derecho civil" para proteger la libertad personal de la mujer casada 

frente al marido y de 10s menores frente a 10s que ejercen la patria potestad. 

Una similitud que encontramos entre el estatuto ingles y nuestro 

juicio de amparo es que dentro del habeas corpus existia un elemento analog0 

al informe justificado que rinden las autoridades responsables en nuestro juicio 

de arnparo, llarnado return, que la jurisprudencia inglesa lo define corno "el 

informe o respuesta por escrito que debe dar la persona a quien el writ (orden). 

P se dirige, rnanifestando el tiempo y la causa del arrest0 o de la detencion del 

preso y la presentacion del cuerpo de este ante la corte o juez que conoce del 

recurso con la manifestation de 10s motivos que haya para no ser presentado 

cuando esto no pueda ha~erse".~' 

El writ de habeas.corpus era, por tanto, un recurso que protegia la 

seguridad personal, pues obligaba a la autoridad que llevaba a cabo una 

detencion arbitraria a presentar el cuerpo del detenido al juez ante quien se 

interponia. mientras se averiguah la' legalidad del act0 aprehensivo o de la 

orden de la cual emanaba. 

Sin embargo, el plreblo ingles, preocupado por la evolution de srrs 

instituciones y la busqueda de una mayor proteccion a la libenad del hombre, 



consider0 que el habeas corpus. en 10s terminos en que estaba regulado en la 

I Ley de 1679, no respondia a tales exigencias, motivo por el cual fue ampliada 

por otra posterior en el at70 de 1815, con lo que se extendio el amparo a 10s 

casos de privacibn de la libertad provenientes de particulares. Con la creation 

de esta ley a partir de 1815-16. 10s ingleses comenzaron a concebir al Writ 

como una institucion garantizadora eficazmente de la libertad individual, no solo 

cuando la privacion provenia de autoridades Judiciales o Administrativas, sino 

tambien cuando tenia origen en actos de meros particulares. 

Es importante destacar ademas que en esta Ley no se limito a 

proteger al individuo contra detencion, arresto, secuestro o detencion privada. 

sino que mas adelante, se enfoco a proteger tambien a 10s gobernados ingleses 

de cualquier posible traslado de su persona de un punto a otro dentro de su 

territorio sin su consentimiento y cuando se les sacaba de la jurisdiccion a la 

que voluntariamente se hallen sometido. 

Tomas Jofre a1 comentar la ley de 1815-16 nos dice: "En el 

b reinado de Jorge Ill. con fecha l o  de Julio de 1816, se sanciono un nuevo 

estatuto sobre el Habeas Corpus, en el cual se dijo: que la experiencia habia 

demostrado que dicha institucion es un remedio expeditivo y practico para 

devolver la libertad a quien haya sido injustamente privado de ella, por lo que 

era provechoso extender sus beneficios e impedir demoras en su ejecucion: 

que las leyes anteriores no proveian cumplidamente ese proposito porque solo 

comprende 10s casos detencion y prision procedentes de crimenes. 

\ 
"Con el fin indicado se establecio: primero- que cualquier persona 

que fuese restringida en el goce de su libertad tenia derecho a1 amparo del 

Habeas Corpus; segundo: que debia dictar este Writ cualquier magistrado 

judicial, sea de 10s tribunales de exchequer como de 10s tribunales ordinarios. 

asi, en lnglaterra como en lrlanda a instancia del encarcelado o del apoderado 

de este; tercero: que el carcelero o persona a quien se dtr~giese el lWri; debla 



contestarlo inmediatamente bajo apercibimiento de ser procesado por desacato: 

1 cuarto: que es admisible la prueba para desvirtuar las afirmaciones contenidas 

en el informe expedido por la autoridad que hizo la detencion: quinto que entra 

en las facultades del juez o tribunal que conoce del Habeas Corpus conceder 

excarcelaci6n al recurrente, pronunciarse sobre la absolucion o volverlo a 

encarcelar: y sexto: que diversas disposiciones prescritas por esta ley, en lo que 

refiere al despacho de 10s Writs de Habeas Corpus, al procesamiento par 

desacato y a todo lo demas relacionado con las modalidades del procedtmiento. 

son aplicables a 10s casos previstos por la ley de 1679 y por 10s estatutos 

irlandeses sobre la misma materia. 

"Con esto se perfecciono el mecanismo del Habeas Corpus en 

Inglaterra, silviendo para obtener la excarcelacion bajo fianza en forma 

expeditiva, cuando ella sea procedente; para evitar que la morosidad judicial 

perjudique al detenido a quien se le acuerda el derecho, cuando ha pasado 

cierto tiempo para ser excarcelado y sometido a juicio, y si no se cumple con 

este deber en 10s terminos que la ley designa para gozar de la libertad 

3 provisoria sin fianza, cualquiera que sea el delito imputado para impedir 10s 

destierros ilegales o la remoci6n arbitraria de una carcel a otra: para hacer 

cesar las restricciones ilegitimas que el marido impone a la esposa, el padre al 

hijo, etcetera. En cualquier forma que se restrinja sin derecho la libertad de 10s 

ciudadanos, sea que esa restriccibn venga del primer ministro de la Corona, sea 

que emane de la policia, sea que prevenga de 10s jueces o de 10s particulares. 

el Habeas Corpus puede entrar en funciones para restablecer el derecho 

perturbado, en forma sumaria, practica y e f ica~" . '~  

Actualmente, el Habeas Corpus es conceb~do como ''la accion que 

ejercita el tndividuo afectado en su libertad o un tercero en su nombre y este 

detalle pone de manifiesto la acentuacion y consoltdacion del derecho 'ndividual 

a la libertad que se ha sobrepuesto progresivamente a la atr~bilclon 



jurisdictional del amparo".@ En todo caso, debernos decir que el habeas corpus 

presenta una ventaja respecto al Juicio de Amparo: procede contra actos de 

autoridad o de particulares por 10s cuales se pretende privar ilegalmente de la 

libertad a una persona, en tanto que el segundo no se hace extensible ai 

combate del segundo tip0 de actos. 

Como conclusion, podemos decir que lnglaterra posee una riqueza 

juridica innegable en materia de proteccion a 10s derechos individuales, 

destacando el Writ of Habeas Corpus como el unico medio de control de 10s 

actos de autoridad y por el que 10s gobernados pueden exigir el respeto de sus 

derechos fundamentales, particuiarmente de su libertad corporal, cuando la 

misma sea arbitraria. 

Asi, esta institucion ha sido considerada por ios tratadistas como 

la que garantiza con mayor efectividad la libertad individual contra 10s actos 

ilegales, no dudando en considerarla un medio expedito para obtener de 

inmediato el amparo de 10s jueces que de 81 conocen 

! 

2.3. EN ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos tiene como antecedente directo de su genesis las 

Trece Colonias Inglesas, fundadas a raiz de la emigracion de ingleses a una 

parte del territorio que ocupa actualmente aquel pais, la cual se debio a varias 

causas, que ilustra lgnacio Burgoa en la siguiente forma: "La opresion reinante 

en la metropoli hizo que 10s colonos vieran en tierras americanas el iugar 

propicio para el desarrollo de la liberiad hurnana. Sin embargo, no todos lo 

emigrantes eran perseguidos politicos: habia quienes acudian a America en 

busca de fortuna y con el proposito de fundar empresas expiotadoras de 

recursos naturales del nuevo continente. Asi que una compahia obtuvo de la 

corona inglesa la autorizacion para fundar una colonia en V~rginia, hab~endose 



establecido posteriormente y sucesivamente otras en la misma forma. Poco a 

poco, la colonizacion se fue extendiendo en Norteamerica y de esta manera 

surgieron las colonias de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut y otras 

que se fueron creando al paso del tiernp~.' ' '~ 

La fundacion de colonias en Norteamerica se realizo mediante 

autorizaciones del Rey lnglaterra llamadas cartas, que eran documentos que 

fijaban ciertas reglas de gobierno para las entidades por formarse, 

concediendoles amplia autoridad y autonomia en cuanto a su regimen interior. 

No obstante, las colonias norteamericanas siguieron supeditadas a las leyes 

inglesas, especialmente el common law. puesto que en dichas cartes se 

reconoci6 a la ley inglesa como la ley suprema, al igual que su Constitucion 

teniendo, de tal suerte que sus autoridades no podrian actuar sino por estricta 

disposicibn que proviniera del pais ingles. Asi, por decirlo de algun modo, el 

Constitucionalismo de lnglaterra se traspaso a las colonias en America. 

Sin embargo, como lnglaterra incumplio lo prometido respecto a 

3 respetar la autonomia de las Colonias norteamericanas, fue que estas optaron 

por independizarse de la metropoli, por lo que lgnacio Burgoa estima que 

Estados Unidos surge como nacion independiente, organizados como una 

confederacion, con la promulgation del documento conocido como 10s A~ticulos 

de Confederation y ~ @ n  ~ e r ~ e t u a . ' ~  Ahora bien, como las Colonias no se 

sentian lo bastante fueties para-resistir un ataque proveniente de lnglaterra o de 

otro pais, fue la razon por la cual permanecieron unidas, a traves de las 

disposiciones del susglicho documento. que si bien no previo el 

establecimiento de la federacion como iorma de organizacion juridica y pollt~ca, 

sl contemplo un vinculo entre ellas para la defensa de in:ereses comunes, para 

lo cual fueron despojandose de algunas facultades inherentes a sir sowerania. 

cuyo ejercicio deposit0 en el Congreso de 10s Estados Unidos. 



Empero, el sistema de union entre los Estados norteamericanos 

fracas6, por lo cual se propuso la revision de los articulos del documento 

indicado, situaci6n que tuvo verificativo en Filadelfia, en donde se sugirio !a 

implantation del sistema federal y la elaboracion de un proyecto de 

Constituci6n, aspectos que fueron sometidos a la consideracion de cada uno de 

10s Estados en convenciones locales, las que finalmente aceptaron, dando paso 

a la Union Americana, conformada originalmente por las trece colonias: y 

aunque hub0 algunos intentos de separacion por parte de los Estados de la 

Union, fueron contenidos por el jefe Marschall. 

Por cuanto al habeas corpus, hemos de decir que las Trece 

Colonias conservaron las instituciones juridicas fundamentales inglesas que 

consideraron importantes, como lo fue precisamente la figura en cornento. que 

la Constituci6n Federal Nortearnerica, desde 1787, establecio el Habeas 

Corpus, en la secci6n 9'. Phrrafo 2 ,  al sehalar: 

"El privikgio del auto de Habeas Corpus no seni suspendido. 

b except0 cuando en caso de rebel& o invasion, en que asi lo requiera la 

seguridad@blica". 

La Constitution de los Estados Unidos fue sufriendo 

posteriormente Enmiendas, siendo la numero V de gran importancia ya que 

contenia derechos publicos individuales oponibles al Estado, ordenando: "Nadie 

sera privado de la vida, de la libertad o de la propiedad, sin el debido proceso 

legal", de donde desprendemos que contenia las garantias de legalidad, de 

audiencia previa y la de que el juicio 'por el que se prive a la persona de su 

libertad. propiedad, etc., se siga ante jueces o tribunales previamente 

establecidos, de manera parecida a corno esta prevista en nuestro articulo 14 

constitutional 



Asi, desde sus origenes en Estados Unidos se contemplaron 10s 

derechos de 10s individuos frente al Estado, 10s cuaies son salvaguardados a 

traves de diversos sistemas juridicos, que en seguida estudiamos. 

En primer termino tenemos el Writ of Habeas Corpus, que a decir 

de Jose R. Padilla, es un "medio protector de la l~bertad humana contra 

prisiones arbitrariasUB' En Estados Unidos "el habeas corpus no es un medio 

federal de control o proteccion de libertad humana, sino una institucion local, de 

cuyo conocimiento son titulares 10s organos jurisdiccionales del Estado 

miembro. Solo cuando la autoridad que ordena o ejecuta la prision arbitraria es 

federal. la competencia para conocer del recurso del habeas corpus 

corresponde a 10s jueces f e d e r a i e ~ " . ~ ~  

Como bien lo seRala Arturo Gonzalez Cosio, esta institucion. "a1 

adaptarse a 10s Estados Unidos no fue instituido expresamente por la 

Constitucion federal, sin0 mas bien es garantizado por las distintas 

constituciones de las entidades federativas de la Union ~mericana"." 

En principio, el habeas corpus era solo un recurso oponible contra 

detenciones arbitrarias cometidas por autoridades administrativas o politicas. 

Posteriormente se hizo extensible a las ordenadas por autoridades judiciales. 

Otro de 10s medids de proteccion de 10s derechos del individuo 

consagrados por la Constitucion norteamericana. particularmente de la libertad 

humana, es el juicio constitucional americano que "se forma de todos 10s 

procedimientos mediante 10s cualks se puede llevar el conocimiento de la 

Suprema Corte un caso en que la Constitucion se aplica''.30 

PPDiLLA Jose ii Op cir p 51 
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Explicando esto, diremos que en Estados Unidos, al igual que 

I sucede en nuestro pais, existe una jerarquia normativa establecida del modo 

siguiente: a) Constitucion federal, leyes federales y tratados internacionales; b) 

Constituciones locales, y c) Leyes locales no constitucionales. De esta manera. 

cuando en un procedimiento determinado se aplica una disposicion de menor 

jerarquia, el afectado puede interponer el recurso llamado wr~ t  of cert,orari ante 

el superior jerarquico del juez que cometi6 la vio~acion.~' Tal situation patentiza 

que el control constitucional en Estados Unidos se hace por via de excepcion. 

es decir, como una defensa alegada por el agraviado y que hace valer en el 

juicio previo, y no a traves de un procedimiento autonomo como sucede en 

nuestro sistema juridico. 

De tal medio de control conoce 10s tribunales jerarquicamente 

superiores del juez que no haya aplicado preferentemente las disposiciones 

supremas: agotada la jurisdiction comun, el caso puede pasar a la Corte 

Suprema federal, la cual tiene la facultad de aceptar o rechazar su 

conocimiento, cuando en su concept0 ya hubiese quedado o no definitivamente 

6 resuelto por 10s tribunales locales o federates segun corresponda. 

Arturo Gonzalez Cosio '' comenta que en Estados Unidos, 10s 

procedimientos concretes para efectuar el control constitucional son 10s 

siguientes: 

1' La interpretacidn constructiva de /as leyes. Permite una gran 

flexibilidad, de tat manera que se pueden adecuar las leyes a situaciones 

economicas, sociales y politicas cambiantes. como en el caso de las leyes 

"antitrust". v.gr. La Sherman Act y la Calyton Act. 

Esie recuno eqd8vale a lo que se llama en la t iad~c lo l  rowantsta la Denegada 4pe!acion 
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Z0 La decleracidn de inconstitucionalidad. Este procedimiento 

nulifica de plano las leyes o actos de autoridad, de acuerdo con 10s siguientes 

criterios: por violaci6n del due process of law (articulos V y XIV de las 

Enmiendas), cuando se ataca la libertad fisica o economica. cuando se priva a 

la gente de propiedad o cuando se restringe la libertad de contratar. La 

Suprema Corte angloamericana anula. de 1789 a 1928, sesenta leyes. 

3 O  La advisory opinion. Es un procedimiento que se ejercita a 

traves de 10s informes oficiales que rinde la Suprema Corte, a peticion de otro 

poder, respecto a la constitucionalidad de alguna ley: comunmente, es el Poder 

Legislativo el que solicita tales informes, si bien este sistema en la realidad ha 

funcionado en contadas ocasiones. 

4' E l  juicio declarativo. Este es el sistema mas generalizado y de 

una gran utilidad, que, en la actualidad funciona ampliamente. Su ejercicio 

corresponde a cualquier particular que promueve ante un juez, previamente a 

una situaci6n contenciosa, la declaracion judicial sobre la constitucionalidad o 

11 no. de una ley. 

5 O  E l  funcionamiento especirico de 10s 'brits",que "son 10s 

recursos extraordinarios que se llevan ante la Suprema Corte de Justicia 

angloamericana por violaciones ~onstitucionales''.~~ siendo 10s mas importantes 

10s siguientes: 

a) E l  writ of error. "Consistia en la tramitacion de una nueva 

instancia, o sea, en una especie de casacion o apelacion que tuvo profundo 

arraigo, per0 que a partir de 1928 cay0 en desuso y fue sustituido por el recurso 

general de apelacion, el cual es mas completo pues somete a un nuevo examen 

no solpi las cuestiones de derecho, sin0 tamb~en las de hecho" " D~cha 
,>' 



apelaci6n se interponla contra la sentencia definitiva de un juez que no hubiese 

aplicado preferentemente las leyes supremas del pais frente a una disposition 

legal que se les contraponga; o sea, que su conocimiento y decision quedaba a 

cargo del juez superior del a quo, que venia a ser definitivamente resuelto por la 

Suprema Corte, por lo que esta siempre ejercia el control en competencia 

derivada. 

b) El writ of mandamus. "Es el mandamiento que dicta un tribunal 

competente dirigido a otro tribunal inferior o a cualquier autoridad administrativa. 

ordenando la ejecuci6n de un deber impuesto por la Constitucion o por la ley: su 

efecto, es, positivo: obliga a que se ejecute un acto que la autoridad se ha 

negado a rea~ izar" .~~ Dicha autoridad competente es la Suprema Corte. 

c) El writ of certiorari. "Es un recurso que tiene por objeto revisar 

10s actos de un 6rgano judicial inferior o de un organism0 que actue en forma 

quasi-judical, de tal manera que la parte interesada pueda obtener justicia mas 

rapidamenre y para que se corrijan las irregularidades y 10s errores que hubiere 
'1 en el procedimiento. Se da en favor de aquel que no recibe pronta y expedita 

justicia o cuando en el negocio en el que sea interesado no se proceda con 

imparcialidad.96 

d) El writ of injunction. "Es el mandamiento que el actor solicita del 

juez a efecto de que este impida y suspenda la ejecucion de cualquier acto 

ilicito por un particular o una autoridad, indistintamente, y en los juicios que 

versan sobre la materia constitutional es el medio mas usual, por tanto, para 

que 10s tribunales. a instancia d e  parte agraviada, examinen la 

constitucionalidad de leyes o actos de la autoridad y suspendan e impidan su 

ejecucion. Es decir, desempeAan la misma funcion que el incidente de 



suspension y el juicio de amparo, en el sistema mexicano, per0 no en materia 

I penal, sino civil excl~sivamente".~~ 

Existen dos clases de injunction: la prohibitiva y la de mandato, la 

primera impide la realization de ios actos y puede ser preliminar o final. 

mientras que la segunda, 10s ordena. La importancia de este recurso reside en 

dos aspectos primordiales; por un lado, permite mas ampliamente la defensa 

constitucional, siendo fuente importante de la jurisprudencia angloamerisana en 

10s ultirnos afios; y su procedencia es amplia, ya que procede contra 

particulares y contra autoridades, ya sea por violaciones de derechos 

constitucionales federales o locales, o por violaciones de la common law, de la 

jurisprudencia ode la equidad. 

e) Writ of prohibition. Este recurso consiste en "el mandamiento 

que expide un tribunal superior a otro inferior, con el objeto de impedir que este 

ultimo obre sin competencia o que, teniendola, se exceda en sus facu~tades".~~ 

Consecuenternente, este recurso obliga a una autoridad a abstenerse de hacer 

Ir algo. 

6 Writ of habeas corpus. "Defiende a los particulares de 

aprehensiones injustificadas de la autoridad, pues consiste en el mandamiento 

que dirige un juez a la autoridad que tiene detenido a un individuo, ordenandole 

que lo exhiba y garantice su-seguridad personal, asi como que exprese y 

justifique el fundamento de la d e t e n c i ~ n " . ~ ~  

De lo dicho hasta e l  momento, podemos afirmar que el 

fundamento juridic0 del sistema de control en Estados Un~dos es ia supremacia 

constitucional, la cual se hace extensiva a !as leyes federales y 10s tratados 

internacionales. Por ende. 10s jueces de 10s estados de la Union tienen la 



obligacion de supeditar sus fallos a las normas y principios constitucionales. 

independientemente que sus Constituciones o leyes locales indiquen lo 

contrario, toda vez que esta tienen una jerarqula menor. 

Es preciso acotar que dentro del sistema estadounidense, aunque 

no existe un organo de control sobre las leyes inconstitucionales, precisamente 

por el principio de supremacia constitutional es que las autoridades judlciales 

tienen la obligaci6n de invalidarlas, de dejarlas sin efectos, sin hacer una 

declaration al respecto. 

Como colofbn, podemos decir que en Estados Un~dos existen 

mllltiples medios para preservar la Constitucion, siendo uno de ellos el izlrit 

habeas corpus, tutelador de la libertad personal, cuya tramitacion corresponde a 

las autoridades del Ambito judicial, sea federal o local, segun el caso 

correspondiente, como veremos a lo largo del presente estudio, manejado con 

la herencia juridica proporcionada el sistema juridic0 trad~cional ingles. 

2.4. ARGENTINA. 

El habeas corpus en la Republica de Argentina, en opinion de 

Humberto Quiroga Lavie, "es la tradicional proteccion jur~dica, nacida del 

Derecho Ingles, segun fa cual cuando la libertad fisica (ambulatoria) estuviere 

lesionada o amenazada, puede ser interpuesta por el afectado o poi cualquier 

persona en su favor a 10s efectos de que el juez resuelva inmediatamente sobre 

su ~ituacion". '~" 
\ 

De esta forma, el Habeas Corpus en Argentina, siguiendo la 

influencia del derecho anglo-americano. emerge como ur  niedio jurid~co que 

protege unica y exclusivamente la libertad personal contra las cieterc~ones 



ilegales y arbitrarias, sin que su protection se extienda a otros derechos 

!) constitucionales consagrados al gobernado. 

Tanta importancia tiene esta figura juridica que la Corte Argentina 

ha establecido que en aquel pais no existe ninguna figura o me310 3e defensa 

de caracter procesal que ampare en el goce y el ejercic~o de la  forma rapida y 

expedita que lo hace el Habeas Corpus. 

Sin embargo es de manifestarse que durante las tres dltimas 

decadas, segun informaciones recabadas, la institucion del Habeas Corpus ha 

permanecido estatica en este pais sudamericano, e incluso se afirma que ha 

obse~ado un retroceso gradual. 

Al respecto, 10s estudiosos del derecho argentino han 

manifestado: "Entre 10s allos 1927 y 1931 se registraron casos de 

jurisprudencia que algo aportaron a la transformacion del concept0 clasico para 

adaptarlo a las exigencias de 10s tiempos modernos y de un nuevo derecho 

b constitutional. Estos casos de jurisprudencia se dictaron fuera de la capital 

federal, especificamente en la ciudad de Rosario: alli se obtuvieron dos fallos 

dictados en 10s que se obtuvo el amparo de la libertad de prensa mediante el 

Habees Corpus, resuelto favorablemente bajo la dictadura militar del general 

~riburu"."' 

Los argentinos han reconocido que con la nueva conception de 

este recurso (que ellos conciben conio una garantia). no se han logrado correglr 

10s errores y defectos de la legislacion.. A pesar de no faltar las inquietudes de 

evolution rectificadora aconsejadas por la experlencla, 10s gobiernos 

dictatoriales que han azotado a aquel pais, han anulado toda ~osibilidad de 

perfeccionamiento juridico, y especialmente lo que pudrere iavorecei a 16 

libertad personal 



Desde el primer cuarto de siglo y hasta nuestros dias. el pueblo 

I argentino ha padecido situaciones irregulares con respecto a sus instituctones 

juridicas. "Un estado de sitio primero, y un llarnado 'estado de guerra interno', 

despues, abolieron practicamente 10s derechos humanos en toda su extension y 

esto ocurria precisamente cuando se elaboraba y proclarnaba la Declaration 

Universal de esos derechos Esa experiencia por lo que a1 Habeas Corpus se 

refiere, ha dado como resultado la comprobacion de que 10s derechos humanos 

simplemente son inexistentes cuando carecen de garantia constitutional y de 

jueces dignos capaces de hacerla e fec t i~a " '~~ .  

A juicio de 10s argentinos, el Habeas Corpus se manifiesta: "en 

amparo de todos 10s derechos que constituyen el elemento de la l~bertad, pero 

tambien sobre todas las inviolabilidades que constituyen su elemento estatico 

(lo que podemos llamar seguridad). El primer aspect0 que hemos descrito 

corresponde a la idoneidad humana: y por lo que hace al segundo, a la dignidad 

humana. Todavia hay que agregar las normas eticas, las limitaciones al poder 

publico y las preocupaciones procesales y penales que concurren, con caracter 

r' de declaraciones a integrar el concept0 de la libertad dandole un contenido 

moral. Todo eso debe ser protegido practicamente por el Habeas Corpus. 

En Argentina, el Habeas Corpus se concibe como una accion sui 

generis de derecho publico, caracteristico de cualquier rama del derecho 

procede siempre que la afectacion no este emitida por autoridad competente o 

no consista en orden escrita: que esa orden no este fundada satisfactoriamente 

en la ley y, por consiguiente, no sea legal: o que, aun siendo legal, sea 

inconstitu~ional.'~~ De esta manera apreciamos que esta f6rrnula. en nuestro 

pais, se le conoce con el nombre fundamentacion y rnotivacion. 



Como lo hemos seAalado con antelacion, 10s argentinos han vivido 

durante un largo tiempo una situacion juridica irregular, a la que se puede 

aplicar la expresion constitutional de su articulo 23, es decir. "bajo suspens~on 

de garantias constitucionales': al amparo de la cual se han comet~do cualquier 

cantidad de violaciones de 10s gobernantes hacia 10s gobernados 

Sin embargo, no ha prosperado en aquel pais las tesis que niega 

la procedencia del Habeas Corpus durante el estado de sitio y a algunos jueces 

les ha sido mas dificil fundar en derecho el rechazo del amparo requerido Por 

lo menos han tenido que dejar las impresiones digitales en 10s expedientes. Es 

importante tambien destacar que en muy contadas ocasiones las ordenes de 

detencion o aprisionamiento han sido formuladas por escrito, ni siquiera en 10s 

casos producidos durante el estado de guerra interno que no esta previsto en la 

Ley Fundamental, per0 que fue improvisado pot la dictadura en septiernbre de 

1951 y que rigio sin interrupcion hasta el fin de la misrna. Como consecuencia 

de esto, era logic0 que en muchos casos el Habeas Corpus lo hiciera valer el 

quejoso en contra de la no exhibicion de la orden escrita en virtud de la cual la 

Y' policia privaba de libertad a 10s opositores, pues era logic0 que sin ella la 

detencion era ilegal. Lamentablemente, y solo por excepcion se ha tenido 

notictas de que existiera, pues cuando eso ocurria, era con el objeto de 

perjudicar al detenido, para arrancarle cualquier esperanza de libertad y 

desmoralizarlo: en 10s demas casos se rechazaba de plano la accion del 

Habeas C o r p u ~ . ' " ~  

Ironicamente. aunque Argentina ha vivido varios periodos de 

dictadura, en las mismas han tenido' verificativo reformas a la Carta Magna 

introduciendo entre sus l~neas la institucion del Habeas Corpus. concretamente 

en el articulo 29, el cual reza de la stguiente manera 



"Todo habitante podra interponer, por s i  o por intermdio de sus 

parientes o arnigos, recurso de Habeas Corpus ante la autoridad judicial 

cornpetente. para que se investiguen la causa y el  procedimiento de cualquier 

restriccion o amenaza a la libertad de su persona. E l  Tribunal hard cornparecer 

a/ recurrente, y cornprobada en forrna surnana la violation, hara cesar 

inrnediatarnente la restriccion o la arnenaza"."" 

El precept0 invocado establece la incorporacion formal del Habeas 

Corpus a la Constitucion argentina, aspect0 que trajo como resultado una 

insatisfaccion para aquel pueblo, a1 afirmarse que a partir de ese momento, el 

citado recurso dejo de ser considerado como garantia implicita de la libertad. y 

como consecuencia de ello, se convirtio desde entonces en tetra muerta. 

Algunos juristas argentinos han selialado a1 respecto: 

"Esta institucion ampara la libertad personal por ser esta la 

condition ineludible y fundamental para el ejercicio de todos 10s derechos 
: individuates, sin exception; per0 no es el remedio constitucional ni legal para 

hacer cesar las violaciones o restricciones que puedan afectar a cada uno de 

estos en particular. enumerados o no. La privacion material de la libertad fisica 

o detencion teorica basica del Habeas Corpus, son conceptos claros que no 

admiten interpretaciones extensivas ajenas a su contenido; que en plena y 

estrecha concordancia con esos fundamentos. el articulo 29 de la Constitucion 

argentina autoriza para interponer el recurso a 10s parientes y amigos, y si el 

pudiera tener por objeto el amparo de derechos personates o patrimoniales no 

se explicaria corno habria esos terceros de invocar personerla para ejercerlos a 

nombre de su titular sin mediar otra razon que la aludida de am~stad o 

parentesco"'". 



La aplicacion del Habeas Corpus incorporado a la reforma 

Constitucional de 1949 dio lugar en Argentina a que 10s jueces exigieran a 10s 

letrados que interponian la accion la justification de su caracter de parientes o 

de amigos del afectado en su libertad. Considerando ello corno una manera de 

obstaculizar la accion. 

La prueba del parentesco o de la arnistad exigia tiempo. y con 

mayor motivo cuando se trataba de varias o hasta muchas personas. corno 

ocurre con detenciones en masa. Ademas, 10s jueces de la dictadura echaron 

mano del recurso de hacer comparecer, no a1 detenido o amenazado slno a1 

autor del Habeas Corpus, bajo el pretext0 de que era el recurrente por el hecho 

de haber interpuesto el recurso. 

Para el pueblo argentino constituyo una verdad que. el artlculo 

referido de la reforma, hoy abolida, empieaba la palabra recurso y dec~a' "el 

tribunal harb comparecer a1 recurrenfe": per0 se referia al habitante, victirna de 

restriccibn o amenaza a su libertad personal el cual "podra interponer por si o 

i por intermedio de sus parientes o amigos recurso de Habeas Corpus, 

etcetera.'07 

El nuevo articulo 43 de la Constitucion Argentina, reformado en 

1994, conternpla tres garantias procesales, rnediante las cuales se trata de 

proteger efectivamente 10s derechos y garantias que consigna aquella en favor 

de 10s gobernados, a saber: 

a) Las acciones de ampam 

b) El habea data: y 

C) El habea corpus. 



Lbgicamente, la garantia procesal que nos interesa es esta ultima. 

la cual fue modificada abarcando una mayor proteccion. puesto que no se 1lmi:o 

solamente a proteger la libertad de las personas contra detenciones ilegales. 

sin0 ademas, para atender la desaparicion forzada de personas. y en sus 

variantes mas amplias: reparador, preventivo, correctivo y restringido. 

Entre las caracteristicas del Habeas Corpus, Hector Fix-Zamudio 

destaca las siguientes: ''El procedimiento siempre debe ser rapido y preferente 

a cualquier otro de caracter comun: el juez debe procurar la inmediata 

comparecencia del detenido para examinar los motivos de la privation ilegai de 

la libertad; la resoluci6n de libertad debe ser rapidamente obedecida, y los 

infractores deben ser castigados con penas huy se~eras".'~' 

Asi, las cosas, en esencia el Habeas Corpus en Argentina sigue 

consefvando las raices de la institution anglosajona, con la unica salvedad a 

que hernos hecho alusibn. 

2.5. BRASIL. 

Otro de 10s paises latinoamericanos en que ha influido la tradicion 

anglosajona del habeas corpus es Brasil, la cual fue adoptada en su 

Constitucibn en 1890. plasmandola en su articulo 72.  inciso 22. al tenor 

siguiente: 

"Se conceders e l  Habeas.Corpus siempre que e l  individuo sufra o 

se halk en inminente pelgro de sufrir violencia o coaccion, por ilegalidad o 

abuso de ~odef." '  

FIX-ZAMUDIO Hector Latlnoamerica Constl?uc~on Proceso s G~rechos liumz-2. ' ' t3<! 
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De todas las Constituciones que han adoptado el Habeas Corpus. 

el regulado por la Constitucion brasilefia ha sido el mas extenso que ha existido. 

pero tambien fue el mas imperfecto. Su excesiva, e ilimitada amplitud, 

desnaturalizo la institucion, permitiendo el abuso de ella y su desprestigio. ya 

que nose reglamento convenientemente su alcance. 

Segun el precepto que acabamos de transcribir, el Habeas Corpus 

es concedido no solo en amparo de 10s derechos individuales, sino de cualquier 

otro derecho, sea cual fuere su naturaleza. Ello explica la extension 

desconcertante que tuvo el recurso en Brasil. 

Hoy en dla, esta institucion ha sufrido rnod~ficaciones 

completamente radicales en su texto original, como la reforrna Constitucional de 

18 de septiembre de 1946 (aun en vigor), por la cual se determino que para 

proteger la libertad fisica y "cualquier derecho firme y cierto", de las personas 

contra actos del poder publico, se establecieron dos medios juridicos, uno de 

10s cuales es precisamente el habeas corpus, el cual procede, "siempre que 

2. alguien sufra o se encuentre amenazado de sufrir, violencia o coaccion en su 

libertad de locomoci6n, por ilegalidad o abuso de poder"."O 

Para mejor ilustracion de lo antes dicho, enseguida transcribimos 

el articulo 141, apartado 23, de la Constitucion de Brasil, que a la letra dice: 

"El Habeas Corpus tendra lugar siempre que alguien sufra o se 

halle amenazado de sufrir violencia o coaccan en su fibertad de movihdad. por 

la ilegalidad o abuso de poder. En /as transgresiones discpllinarias. no 

corresponde el  Habeas Corpus y: para proteger derecho firme y cierto no 

amparado por e l  Habeas Corpus. se concedera mandamfento de seguridad, 

sea cual fuere la autoridad responsable de la ilegalidad o abuso del podei' "' 



Si se realiza un analisis comparativo entre el actual Habeas 

Corpus y el anterior de 1890, podremos constatar el retroceso que ha sufrido. 

ya que en kste ultimo 10s legisladores introdujeron una limitation que no estaba 

en el anterior, y que lo desvirtua por complete, consistente en acordarlo para 10s 

casos en que se afecte la libertadde movilidad. 

Dicha reforma constitutional parece algo il6gica. pues en la 

Constituci6n de 1890, el Habeas Corpus brasileho se podia aplicar a cualquier 

caso de violencia o coacci6n fuera cual fuere su naturaleza. En la Constitucion 

actual (1946) solo protege la libertad de movilidad y nada mas. Asi queda 

reducido al mlnimo, no obstante que el afticulo siguiente instituye el mandato de 

seguridad para 10s casos en que no sea aplicable el Habeas ~ o r ~ u s " . " '  

As1 las cosas, de 10s antecedentes historicos del habeas corpus 

que hemos venido refiriendo, nos damos cuenta que es una institucion 

protectora de la libertad del individuo contra actos ilegales o arbitrarios, que 

tiene la ventaja de que a traves de un mandamiento expedido por la autoridad 

que conoce del mismo, ordena a la infractora que ponga a su disposicion a 

quien se encuentra privado de su libeftad, garantice su seguridad, ademas de 

sehalarle las razones de tal acto, con base a lo cual se resuelve si se otorga o 

no el habeas corpus. 

Claro est6 que cada pals ha regulado la institucion referida del 

mod0 que ha juzgado conveniente a sus circunstancias particulares, haciendole 

las modificaciones que ha considerado prudente, aunque ~ 0 n s e ~ a n d 0  siempre 

la influencia anglosajona. 

-. 

Enclclooed~a Jur~dica Omeba. Op clt p 470 



CAPITULO Ill 

NATURALEZA JUR~DICA DEL JUlClO DE AMPARO Y 
DEL HABEAS CORPUS 

Despues que en el Capitulo anterior referimos el surgimiento y 

evolucion del Juicio de Amparo y del Habeas Corpus, en el presente nos 

corresponde analizar su particular naturaleza juridica, al tenor de la regulacion 

actual que de ellos hacen sus respectivas legislaciones, a efecto de conocer sus 

semejanzas, diferencias, virtudes y defectos. 

El conocimiento de su naturaleza juridica implica abor'dar ternas 

como, por ejemplo: su objeto de control. los efectos, el organo encargado de 

conocerlo y resolverlo, el procedimiento a seguir en su tramitacion, todo lo cuai 

nos permitira, a final de cuentas, formular un concept0 de lo que es el Juicio de 

Amparo y el Habeas Corpus, en donde resaltaremos cada una de sus 

caracterlsticas. 

Es oportuno aclarar, desde este momento. que no pretendernos 

atirmar que ambas instituciones en estudio sean equivalentes, lo cual seria una 

aberracion, sino lo que motiva su estudio comparativo es que en el caso de 

nuestro sistema constitutional, e l  Juicio de Amparo constituye el instrumento 

creado para defender ios derechos fundamentales del hombre, entre 10s cuales 

queda englobada la libertad: en tanto que en lnglaterra y Estados Unidos es el 

habeas corpus el que cumple tal funcion. Luego, si nuestro objeto de estudio 

gira en torno a la idea de conocer como operan ambas figuras en cuanto a la 

orden de arresto, es indudable que el conocimiento de las mismas sea obligado. 



3.1. NATURALEZA JURlDlCA DEL JUlClO DE AMPARO. 

Mucho se ha discutido en la doctrina si la naturaleza juridica del 

juicio de amparo wrresponde a la de ser un proceso, un procedimiento, un 

recuno o un juicio. Por ello, antes de ahondar en el estudio de tan importante 

disyuntiva, que nos permita asumir una postura al respecto, necesitamos definir 

primer0 cada una de estas figuras juildicas (proceso, juicio, procedimiento y 

recurso), a lo cual nos abocaremos en seguida. 

1. PROCESO. 

Etimol6gicamente, la acepci6n "proceso" proviene del latin 

processus, que significa avanzar, camino a seguir, trayectoria a recorrer hacia un 

fin propuesto o determinado. Segun Couture. "en su acepcion comun, el vocabio 

'proceso' significa progreso, transcurso del tiernpo, acci6n de ir hacia adelante. 

desenvolvimiento. En sf mismo, todo proceso es una secuencia"."' 

k 

Para la existencia de un proceso indefectiblemente debe haber un 

litigio (conflict0 de intereses), siendo este el presupuesto de aqubl, pues como 

acertadamente lo manifiesta Carlos Arellano Garcia. "en el proceso jurisdictional 

la finalidad que relaciona 10s diversos actos es la soluci6n de una controversia 

entre partes que pretenden, en posiciones antagonicas, que se les resuelva 

favorablemente a sus respectivas reclamaciones, deducidas ante un organo que 

ejerce facultades jurisdiccionales ...'."' Aunque debemos aclarar que no siernpre 

un proceso contiene un litigio, esto es, no siempre un proceso tiene como 

finalidad resolver un conflict0 de intereses entre dos o mas partes, como lo 

ejemplifican 10s actos de jurisdiccibn voluntaria, en donde no hay litis, sino que 

P 

111 COUTURE, Eduardo J.. Derecho Procesal Cuil, 3' ed., Depalma, Buenos Alres. Argentina, 
1972, p. 121. 
' ' a  ARELLANO GARCIA. Carlos, Teoria General del Proceso 6' ed , Porrua. MCx~co. 1557, p 
3. 



por disposici6n legal, se requiere la intervencion de la autoridad ~ur~sd~cc~ona l  

para que un acto surta efectos juridicos. Sin embargo, podemos decir que lo 

normal es que el contenido de un proceso sea el litigio. 

En la doctrina se han formuladc las siguientes definlcicnes OE 

proceso. En primer termino, Eduardo Pallares opina que es "uns scrle de acros 

juridicos vinculados entre si, en tat forma que unos no pueden existlr sin 10s 

anteriores que les han precedido, y todos tienden a un fin determinado que. 

traundose del proceso jurisdictional, el fin proximo consiste en poner termlno a1 

litigio mediante una sentencia judicial y su ejecucion, cuando es ejecutable io 

que no tiene lugar en las sentencias meramente declarativas"."' 

Jose Ovalle Favela considera que el proceso esta lntlmamente 

vinculado con otros dos conceptos procesales: la jurisdiction y la accion. lo que 

explica en la siguiente forma: "Jurisdiccion, es el poder del Estado. para resolver 

conflictos de trascendencia juridica en forma vlnculativa para las partes El 

1 Proceso, es el instrumento juridic0 del Estado para conducir la solucion de 10s 

litigios. La accion, es el derecho, facultad. poder o posibilidad jur~ci~ca de las 

partes, para provocar la actividad del organo jurisdlccional del Estado, con el 

objeto de que se resuelva sobre una pretension litigiosa" "' 

Cipriano Gomez Lara, por su parte, estima que "viene a ser un 

instrumento para solucionar ciertos tipos de conflictiva sociai. es decii-, se quiere 

ver en el proceso un instrumento de solucion de la ionflictiva socla!. el cual 

permita el mantenimiento de eSe equilibrio de ias relaciones !urldicas 

contrapuestas que si chocan amenazan la paz sociai Poi lo ranto se entienae un 

proceso un conjunlo complejo de actos del Estado ccino soberano de las oailes 

inte:esadas y de terceros ajenos. actos todos que I ~ m d c ~ ,  3 c i c  estzn 



proyectados a la aplicaci6n de una Ley general a un caso concreto controvertido 

para dir imir l~"."~ 

De las ideas del maestro Gomez Lara arribamos a la conclusion 

que el proceso es un instrumento de solucion de conflictos acaecidos al interior 

de un conglomerado, cuya finalidad es precisamente resolverlos para mantener 

el orden y la paz sociales, a travbs de la aplicacion de una norma abstracta a1 

caso concreto. Lo que nos parece interesante es que el proceso implica una 

serie de actos realizados por el juez, en su caracter de autoridad encargada de la 

resoluci4n del conflicto; las partes, que son quienes tienen intereses opuestos y 

que pretenden sean satisfechos; y 10s terceros, que son aquellos que intewiene? 

en el proceso auxiliando en la imparticion de ji~sticia (verbigracia peritos. 

testigos, etc.). 

Por ello se afirma que el proceso es dinamico y proyectivo: 

dinamico porque se requiere de la realizacion de ciertos actos a cargo de las 

b partes, el juez y 10s terceros; y proyectivo, habida cuenta que la realization de un 

acto por una de las partes conlleva a la realizacion de otro por otra parte y asi 

sucesivamente. Ejemplificando esta situacion diremos que a la presentacion de 

la demanda por el actor recae un act0 del juez, consistente en dictar un acuerdo 

por el que se radica y se ordena emplazar a1 demandado, y derivado de esto el 

demandado puede producir su contestation; es decir. el acto procesal proyecta 

la realizacion de otro. 

Jose Becerra Bautista cementa que el proceso abarca tantc la 

actividad tendiente a la declaracion de un derecho en un caso controvertido 

como 10s actos posteriores tendientes a la ejecucion de la sentencia qL!e dicte el 

juez. comprende tanto el aspecto puramente declarativc como el ejecut!vo. 

Asimismo indica que todo proceso supone una controversia entre pane. iuya 

GOirlEZ LARA t tprlano Gerecho Piocesa! Clv., Trvilas '.ieitco 39'85 I, ? I  
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soluci6n se pide al organo jurisdiccional. dandose de este modo una relacion 

juridica entre las partes y el juez ya que todos 10s actos que se realizan en el 

proceso no estan desarticulados sino que tienen un fin unico. que es 

precisarnente la obtencion de la tutela juridica que se logra por la sentencia y su 

posterior e jec~cion."~ 

Por su parte Rafael de Pina Vara define a1 proceso como un 

"Conjunto de actos regulados por la ley y realizados con la finalidad de alcanzar 

la aplicacion judicial del derecho objetivo y la satisfaction consiguiente del 

interes legalmente tutelado en el caso concreto, mediante una decision del juez 

~orn~etente" . "~  

Una vez dadas a conocer diversas opiniones de 10s tratadistas 

respecto a lo que es el proceso, podemos decir que es el instrumento creado por 

el Estado para resolver 10s litigios. el cual se compone de una serie de actos de 

las partes, el juez y 10s terceros, unidos entre si y que culminan con la resolucion 

I de la controversia aplicando la norma abstracta al caso concreto. 

Couture, para conceptualizar al procedimiento parte de la idea de 

que el proceso es un conjunto de actos que constituyen en SI misrnos una 

unidad, para luego afirmar que la secuencia de ellos es el procedirniento.''G 

,< 
En opinion de Carlos ~[ellano Garcia, en el procedimiento "se 

enfocan 10s hechos acaecidos en la realidad como consecuencia del 
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desenvolvimiento concreto del proceso ... es el desarrollo real de un caso en que 

se ha planteado una determinada controversia".'" 

Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara cornentan qiie el 

procedimiento es el "conjunto de formalidades o trarnites a que esta sujeta la 

realization de 10s actos juridicos, civiles, adrninistrativos y ~e~islat~vos"."' 

Eduardo Pallares considera que el procedimiento "es el rnodo corno 

va desenvolviendose el proceso, 10s tramites a que esta sujeto, la rnanera de 

substanciarlo, que puede ser ordinaria, sumaria, surnarisirna, breve o dilatada. 

escrita o verbal, con una o varias instancias. con period0 de prueba o sin el y as1 

sucesivarnente ...".'" 

Desglosando 10s elernentos mas importantes de 10s doctos en la 

materia, podemos concluir que el procedimiento es la forrna en que se van a 

desarrollar 10s actos que cornprenden el proceso: o sea, e! conjunto de 

i forrnalidades que deben 0 b s e ~ a r  en el desarrollo de todas las fases procesales. 

3. JUICIO. 

En la practica judicial la palabra 'Iuicio" se ernplea con frecuencia 

como sinonirno de "proceso", locual tiene su origen en la tradicion espatiola; sin 

embargo tiene un significado distinto, corno lo verernos a continuacion. 

Etirnologicarnente, "la palabra juicio se deriva del latin judiciurn. que a su vez, 

viene del verbo judicare, cornpuesto de ;us, derecho y dicere, que s~gniiica dar. 

declarar o aplicar el derecho en concreto" "' 
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Partiendo de la opinion vertida por Eduardo Pallares. tenemos que 

si el organo jurisdiccional es el encargado de decir el derecho, rnediante la 

aplicacion de la norrna abstracta a1 caso concreto. solucionando 10s conflictos 

que se le sorneten a su conocimiento. es 1og1co suponer que el concept0 de 

"juicio" este estrecharnente ligado a la figura del juzgador. Esto lo deja entrever 

Alfonso Trueba, para quien el juicio "es el razonarnlento loglco-jur~dtco que 

desenvuelve el juzgador para pronunciar sentencia: proceso es la concatenaclon 

de actos ejecutados por las partes y por el j u e ~ " . ' ~ ~  

Luego entonces, la acepcion 'juicio" la entiende dicho autor como 

la actividad de discernimiento que la autoridad jurisdiccional desarrolla para 

resolver la controversia sometida a su conocirnientoy dec~sion, que plasma en la 

sentencia que resuelve la misma y que est6 inspirada en un razonamiento 

Ibgico, puesto que debe ser congruente con todo lo expuesto y probado por las 

partes en el proceso; per0 adernas juridico, habida cuenta que debe sustentarse 

en 10s preceptos jurldicos aplicables a1 caso concreto. 

Otra 0bse~acion que desprendernos de la definicion de Alfonso 

Trueba es que necesariamente debe existir un proceso para que pueda 

presentarse el juicio, dado que esta actividad desarrollada por el organo 

jurisdiccional tiene lugar una vez que se han desarrollado todas las fases que 

comprende el proceso. 

Otro punto de vista acerca del juicio nos es proporcionado por 

Francisco Carnelutti, quien lo consider; corno sinonimo de causa o litis. a1 dear 

que "es un conflict0 intersubjetivo de intereses caracterizado por la pretension de 

uno de 10s interesados y la resistencia del otro".'" 



Nosotros nos mostramos totalmente en desacuerdo con la opinion 

de este autor, pues consideramos que la definici6n que aporta es la de "litigio" 

(que efectivamente es un conflict0 de intereses entre dos partes que pretender 

subordinar el interbs ajeno a1 propio), mas no lade juicio. 

Por ello, de 10s criterios doctrinales sobre la definici6n de "juicio", 

nosotros nos adherimos al propuesto por Alfonso Trueba, pues pensamos que 

efectivamente es un razonamiento 16gico y juridic0 emitido por el juzgador. 

product0 de su capacidad de discernir, mediante al cual dirime la controversia 

sometida a su conocimiento y decisibn, con base.a la aplicaci6n de la norrna 

abstracta al caso concreto. 

4. RECURSO. 

Uno de 10s principios que rigen nuestro sistema de impartici6n de 

justicia es la imparcialidad de sus decisiones, lo cuai linicamente puede tener 

f lugar cuando se pueden combatir, atacar o revisar ias resoluciones dictadas por 

un 6rgan0, a travbs de otro de mayor jerarquia, a efecto de hacer prevalecer el 

imperio de la tey y la justicia al caso concreto. Es asi que el recurso se ubica 

como una especie (la mas importante) de 10s medios de impugnacih, que es el 
I' 

gbnero. d 

. . 

Segun J O S ~  Ovalle Favela, "10s recursos se caracterizan por ser 

medios de impugnacibn qQe se plantean y resuelven dentro del rnismo proceso; 

combaten resoiuciones dictadas en el curso de bste o bien impugnan la 

sentencia definitiva, cuando todavia no es firme, abriendo una segunda instancia 

dentro del mismo proceso. No inician un nuevo proceso, sino solo continuan el 

que ya existe, IlevBndolo a una nueva instancia, a un nuevo grado de 

conocimiento. No plantean un nuevo litigio ni establecen una nueva relacibn 



procesal: solo implican la revision, el nuevo exarnen, de la resolucion recurrida 

Las partes, el conflict0 y la relacibn procesal siguen siendo 10s mismos".'" 

De la opinion vertida por Ovalle Favela inferimos que el recurso 

esu supeditado a la previa existencia de un proceso, para combatir algun acto 

cometido dentro del procedimiento o en la sentencia misma. Er: este ultimo 

supuesto, es decir cuando el recurso se hace valer en contra de una sentencia. 

se inicia una segunda instancia, en donde el ad quem revisa el fallo pronunciado 

por el a quo. 

El recurso no puede tener lugar sin un proceso, pues solo con el 

desenvolvimiento de bste es que se puede dar pauta a recurrir alguna 

resoluci6n 

Para Couture. "recurso" significa. "literalmente, regreso al punto de 

partida; es un recorrer, de nuevo, el camino ya hecho ... se emplea para deslgnar 

t tanto el recorrido que se hace rnediante otra instancia, como el medio de 

impugnacion por virtud del cual se recorre el proceso".128 Esto nos permite 

comprender qtie a travbs del recurso se vuelve a examinar todo lo actuado en el 

proceso, a efecto de examinar sobre el punto controvertido objeto del recurso. 

Por su parte Guasp define al recurso como "una pretension de 

reforma de una resoluci6n judicial dentro del mismo proceso en que dicha 

resolucion ha sido di~tada"."~ Asi pues, 10s recursos son 10s medios de 

impugnacion que se plantean y resuelven dentro del mismo proceso. 

, - 
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La patte que interpone el recurso lo hace con el objeto de que se 

b, moditique o revoque la resolucion judicial. Logicamente que la autoridad que 

conoce del recurso puede confirmar la resolucion impugnada cuando considere 

que es improcedente. De esto obtenemos que 10s sentidos en que puede girar la 

resolucion del recurso son: rnodificarla, revocarla o confirmarla. 

Un rnedio de impugnacion diferente de 10s recursos es la 

promocion de un ulterior proceso, como es el caso, en el derecho procesal civil 

distrital, de la llamada apelacion extraordinaria, la cual en realidad no es un 

recurso, sin0 un verdadero proceso impugnativo, un nuevo proceso para anular 

otro en el cual ha habido violaciones a determinadas forrnalidades esenciales del 

procedimiento. Es, en otras palabras, un proceso de nulidad. Ademas, la 

apelacion extraordinaria tiene como caracteristica el combatir sentencias firmes. 

es decir, sentencias con autoridad de cosa juzgada. Se trata, pues. de un medio 

de impugnacion exceptional. 

). En suma, podemos concluir que el recurso viene a ser el medio de 

defensa que tienen 10s particulares para combatir una resolucion dictada por una 

autoridad jurisdiccional, a efecto de que sea revisada y en su caso se modifique. 

confirme o revoque. 

Una vez explicado cada uno de 10s conceptos a 10s que 

generalmente se asocia la naturaleza juridica del Juicio de Amparo (aunque 

predominando mayormente 10s de juicio y recurso), toca el turno de establecer 

algunas opiniones autorizadas sobfe tai cuestion. 

lgnacio Burgoa considera que el arnparo es un julclo, refutando la 

postura de quienes piensan que es un recurso. sustentandolo en tres a~ierenclas 

fundamentales entre el juicio y el  recurs^:'^" 



a) En su teleologla. Aduce que la finalidad del recurso estriba en 

b que un 6rgano superior al que dictb la resoluci6n recurrida, revise si esta fue 

formulada con apego a las disposiciones sustantivas o adjetivas, para en su caso 

confirmarla, modificarla o revocarla; en tanto que en el amparo no se adentra al 

estudio de las pretensiones de las partes o si el acto que lo motiva fue 

pronunciado con apego a la ley, sino se encamina a verificar si hub0 violaciones 

constitucionales, en cuyo caso invalidarb el acto, restituyendo al quejoso en el 

goce de la garantla violada. En otras palabras, el recurso en un medio de control 

de legalidad, en tanto que el amparo lo es de constitucionalidad. 

b) En la distinta Indole del procedimiento iniciado como 

consecuencia de su respectiva interposition. El recurso siempre implica una 

segunda o tercera instancia de un proceso ya iniciado, constituyendose en una 

I 
prolongaci6n del primero, en que el ad quem se aboca a la revision de la 

resoluci6n cornbatida, a efecto de determinar si la misma fue legal o ilegal. En 

contrapartida, el amparo "no provoca una nueva instancia procesal, sino suscita 

un proceso sui gbneris, diverso de aqubl en el cual se entabla..."."' puesto que 

nose adentra al estudio de las pretensiones de las partes, sin0 trata de constatar 

si existen violaciones constitucionales inferidas al quejoso, supuesto en el cual 

otorgar2 la proteccibn de la justicia federal 

; - 
. ~ 

c) En /as diferencias lelaciones juridicas procesales que surgen. 

En el recurso, 10s sujetos procesales son 10s mismos que en el juicio de primera 

instancia, es decir, el actar y el demandado; a diferencia del amparo, en que el 

demandado es la autoridad responsable del acto reclamado y el actor es quien 

promueve la acci6n correspondiente (que puede ser el actor o demandado en la 

instancia del cual proviene). 

'" lbid, p. 183 
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Ante tales consideraciones concluye lgnacio Burgoa que el amparo 

es un juicio, aunque aclara que en el caso del amparo directo se esta en 

presencia de un recurso extraordinario, ya que aquel puede entablarse contra 

sentencias definitivas por vicios de ilegalidad en el procedimiento o en la 

sentencia, en cuyo caso 10s tribunales de amparo (Suprema Corte de Justlc~a y 

Tribunales Colegiados de Circuito) invalidan el fallo impugnado por contraventr 

la garantia de legalidad, reenviandose al tribunal ad quem o tribunal responsable 

para que este, dejando insubsistente la sentencia anulada, dicte una nueva 

ajustAndola al fallo protector o invalidatorio. "Ni la Suprema Corte ni 10s 

Tribunales Colegiados de Circuito en el amparo directo o uni-instancial tienen 

jurisdicci6n plena para sustituirse lntegramente al referido tribunal ad quem. 

debiendo este pronunciar nuevo fallo que estara vinculado total o parcialmente a 

la sentencia de amparo en el caso de errores in judicando, o desvinculado de 

ella en caso de errores in procedendd.'" 

Por tanto, para lgnacio Burgoa el amparo indirect0 es un juicio y el 

amparo directo un recurso extraordinario. 

Por su parte, Joaquin Ortega Arenas afirma que el amparo "no es 

un propiamente un juicio, sino un procedimiento...".!'" Justifica su punto de vista 

diciendonos: 

"En el juicio de amparo no se ventila cuestion entre parte algunas, 

ni la autoridad judicial podra pronunciar un fallo favorable a 10s intereses de 

alguien o contrario a 10s de otro. Se concreta, o al menos debe concretarse a 

declarar que existe una violacion legal y ordenar su reparacion, sin perjuicio de 

derecho a j e n ~ " . ' ~  



Por su parte. Emilio Rabasa estima que el amparo es juicio y 

recurso a la vez, sustentando su parecer en las siguientes consideraciones. 

'... la diferencia entre juicios y recursos depende de la naturaleza 

de la reclamaci6n que 10s origina, y se funda en la diferencia irreducible entre el 

todo y la parte; e l  juicio no se inicia sino intentando una acci6n para reclarnar la 

safisfaccibn de un demho; comienza por la demanda y concluye por la 

sentencia que causa ejecutoria; e l  recurso se entabla sobre una resoluci6n 

judiciel para ~ I a m a r  la revisi6n y tiene por objeto que se com~a la mala 

aplicacibn de la ley; es una parte del juicio, que comienza con la reclamation del 

error .cometido y concluye con sentencia, que no es necesariamente la misma 

que pone fin al juicio. En este concepto, el procedimiento de amparo, puede ser 

un juicio y puede ser un recurso. Es lo primer0 siempre que lo motiva la violacibn 

de cualquier artlculo que no sea el 14, porque esta violaci6n origina una acci6n 

nue.w, que se ejercita en el amparo reclamandose la satisfacci6n del derecho 

violado, el juicio fenece por la sentencia de la Suprema Corte, y si la autoridad 

F ejecutora del act0 reclamado continua 10s procedimientos en que 
incidentalmente surgi6 el proceso federal, es con distinta materia, per0 nunca 

para seguir examinando la misma acci6n que la sentencia federal dilucid6. En el 

caso del artlculo 14 sucede todo lo contrario, y entonces el procedimiento federal 

tiene toda la naturalera y todos 10s caracteres del recurso; el pretext0 es una 

violaci6n, per0 como el oficio de la Suprema Corte es examinar si la ley ha sido o 

no exactamente aplicada, es de mera revisibn, y tiene por objeto enmendar la 

mala aplicaci6n de la ley en 10s procedimientos comunes; la resoluci6n de la 

Corte no fenece el juicio, porque no resuelve definitivamente sobre la acci6n 

intentada, y 10s tribunales comunes, continuandolo, siguen sobre la misma ~ materia en que intewino la justicia federal. Hay simple recurso cuando se hace 

mera revision, y hay mera revisi6n siempre que una autoridad se propone 

justamente la misma cuesti6n que se propuso la que dicto la resolution 

reclamada; el juez cornon dice: la ley se aplica de tal modo en el presente caso. 

. . 
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la justicia federal se pregunta si la ley X se aplica efectivamente de tal modo en 

aquel caso, y resulta de esta manera el amparo tal revisi6n y tan curso, que por 

su esencia nose distingue en nada del recurso de apela~i6n". '~~ 

Sintetizando las ideas del referido autor, tenemos que el amparo: a) 

Es juicio cuando se ejercita una acci6n para reclamar la satisfacci6n de un 

derecho constitucional violado por la autoridad poblica; y b) Es recurso cuando 

se constituye en el medio de impugnaci6n de una providencia judicial, teniendo 

por objeto que se corrija la inexacta aplicaci6n de la ley. 

Algunos autores se oponen al punto de vista de Emilio Rabasa, 

alegando que es un Juicio, "porque recurso, tomado desde su propia 

denominaci6n: es regresar al curso de la litis, un volver, en plan revisor, sobre lo 

ya actuado, por lo que ante quien deba resolverlo deben concurrir las mismas 

partes que antes hablan litigado ante el inferior, pidiendole al mismo que analice 

o reanalice la cuesti6n controvertida y que decida en atencibn a su apreciaci6n si 

L el acto dictado se ajusta o no a la ley correspondiente, y en su caso, a solicitar 

que modifique la determinaci6n con la que se esta en desacuerdo. En cambio en 

el amparo es.totalmente contrario a ello, ya que ahora el juzgador del juicio 

primario desernpefia el cargo de parte demandada; y el aspect0 a dirimir sera 

saber sl el actuar de dstd contraviene la Norma Fundamental o no. 
C * .  

"As1 10s keceptos normativos con 10s cuales debera resolver el 

6rgano de control constitycional (superior jerarquico), seran, en consecuencia. 

tanto 10s mismos en que el inferior se'apoy6 en su oportunidad para resolver el 

conflict0 que le fue planteado, como 10s que establece la Constituci6n; puede 

incluso resolver no sblo si la ley ordinaria fue aplicada o inexactamente aplicada 

de conforrnidad con la Constituci6n, sin0 que ademas puede determinar cuando 

p~ 

"' RABASA, Emllio, El Articulo 14 ve l  Juicio Canstttucional. 6' ed , Porrlja, Mex~co, 1993, pp 

I 97-98. 
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una ley X no debi6 haberse aplicado por ser contraria a esta, situacion que 

b definitivamente no acontece en la tramitacion de los recursos. por las 

circunstancias antes ~ef ia ladas". '~~ 

Por otro lado en el amparo, tanto direct0 (ante el Tribunal 

Colegiado) como indirect0 (ante el Juez de Distrito), segtin 10s artlculos 5O. 114 y 

159 de ley reglamentaria (Ley de Amparo), las partes contendientes y la materia 

son, completamente distintas a las del proceso primario en el que se dicto la 

resoluci6n o act0 de autoridad que se combate. Con lo que se dice que es: "un 

proceso sobre proceso y'no un capitulo del rnismo proceso seguido". 

! 
Por lo que hace al recurso segun la definition proporcionada, el 

superior jerdrquico sustituye al inferior a efecto de revisar la forma en que este , actu6, y si lo hizo acorde con el orden juridico, facultandose al revisor para 

confirmar, modificar o revocar la resoluci6n recurrida, segun sea el caso: en tanto 

que en el Juicio de Amparo, no hay tal sustitucion y el brgano de control quien 

declara la ilegalidad de la conducta asumida por la autoridad responsable, 

ordena, dada su envestidura, que bsta enrniende la citada conducta. 

Tambien la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha ernitido un 

criterio respecto a la naturaleza juridica del Juicio de Amparo, al setialar: 

"El Juicio de Amparo es un procedimiento autbnorno con 

caracteristicas propias de su objeto, que es el lograr la actuacion de las 

prevenciones constitucionales a travis de una contienda equilibrada entre e l  

gobernado y el  gobernante."' 
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De lo dicho hasta el rnomento y respetando las opiniones 

doctrinales en contrario, considerarnos que el Amparo es un Juicio, en virtud de 

queen el mismo, la autoridad competente que conoce de el. tiene que realizar un 

razonamiento logico-juridic0 en el caso concreto. que le permita resolver si 10s 

actos o leyes de autoridad son violatorias de garantias constitucionales del 

quejoso y en tal virtud otorgar la proteccion de la justicia federal. 

Ahora bien, para tratar de explicar mas ampliarnente la naturaleza 

juridica del amparo tomaremos como base algunos conceptos sustentados por el 

distinguido jurista Hans Kelsen, al tratar de explicar el problema de la naturaleza 

de 10s sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes. Asi. 

empezaremos por decir que "10s sistemas de control de la constitucionalidad de 

las leyes, se define por 10s siguientes conceptos fundamentales: 1. El objeto o 

materia de control; 2. El criterio de control: 3. El organo de control: 4. El 

procedimiento decontrol, y 5. Los efectos o resultados del contr~l"."~ 

A. EL OBJEJO 0 MATERIA DECONTROL 

Para el jurista vienes, el objeto o la materia de control se constituye 

por las leyes, entendiendo por tales aquellas que nacen de 10s actos realizados 

por el poder legislativo, que cuentan con dos principales caracteristicas. la 

generalidad y la abstraction; asi tarnbien por aquellas disposiciones que aunque 

no tengan el caracter para ser consideradas como leyes, por no emanar del 

Poder legislativo. conservan rnaterialmente aauellas caracteristicas. 

Basandonos en la Teoria de la Normatividad de Kelsen. es dable 

afirmar que todo sistema juridic0 tiene como base fundamental la Constitucinn 

(Norma Suprema), de la cual deben ernanar todas las leyes que rijan una nacion: 

- - .  
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a la vez, 10s reglamentos ernanan de bstas, y de estos ultimos 10s actos 

concretos de ejecuci6n. Por lo que cualquier act0 juridic0 que se dicte debe estar 

en estrido apego a la Norma Suprema. Ejernplo de esto es lo dispuesto en 

nuestro altlculo 133 Constitucional, el cual determina que la Constituci6n 

Federal, las leyes federales y 10s tratados internacionales son la norma suprema 

de toda la Uni6n, quedando obligados 10s jueces a observarlas aun cuando 

exista disposici6n en contrario en las Constituciones y leyes locales.'40 

En este contexto, el objeto del Juicio de Arnparo tiene su sustento 

legal en el artlculo 103 Constitucional y lo de la Ley de Amparo, que 

textualmente indica: 

"Los Tribunales de la Federacibn resolverdn toda controversia 

que se suscite: 

I. Por leyes o actos de la autoridad que violen garantias 

individuales; 

11. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberania de 10s Estados, y; 

Ill. Por leyes o actos de la autoridad de 6stos que invadan la 

esfgka de la autoridad fe~ieral'.'~' 
, 

De tal pkcepto "se desprende facilmente que el juicio de amparo 

tiene como materia leyeqo actos provenientes de cualquier autoridad ejecutiva, 

legislativa o judicial tanto federal, como de 10s estados y que el control 

constitucional en nuestro pals se restringe a la defensa de 10s derechos del 

hombre y la violation de las esferas locales y federales; per0 siempre que esta 

'?onstitucion Polittca de 10s Esfados Un~dos Mexlcanos Op clt , p 84-6 
"' Ibid, p 52 



violaci6n cause perjuicio a un particular, lesionando sus derechos 

fundamentales ..."."2 

En refomamiento de lo anterior, transcribimos la siguiente tesis 

jurisprudential: 

"AMPARO POR INVASION DE LA FEDERACION EN LOS 

ESTADOS Y VICEVERSA. El juicio de amparo fue establecido por el articulo 

103 Constitutional, no para resguardar todo el cuerpo de la propIa 

Constitution, sino para proteger /as garantias individuales, y /as fracciones I1 y 

111 del precept0 menc~onado, deben enten&rse en el sentido que solo puede 

reclamarse en el juicio de garantias una ley federal. cuando invadi; o restinja 

la soberania de 10s Estados, o de Bstos si invade la esfera de la autoridad 

federal, cuando existe un particular quejoso, que reclame violation de 

garantias individuales, es un caso concreto de ejecucion o con motivo de tales 

invasiones o restricciones de soberania. Si el legislador constituyente hubiese 

11 querido conceder la facultad de pedir amparo para proteger cualquiera 

violaci6n a la Constituci6nn, aunque no se tradujese en una lesion a1 interes 

particular, lo hubiese establecido de una manera clara. pero no fue as; ( . . . J ' : ' ~ ~  

No obstante, pensamos que el Juicio de Amparo si resguarda 

practicamente todo el orden constitutional, ya que dentro de las garantias 

individuales que protege se encuentran incluidas las previstas en 10s articulos 

14 y 16 Constitucionales, las cuales deben ser obse~adas por cualquier act0 

emanada por de la autoridad estatal. 

.~ - 
G011ZRLEZ COSIO Anuio Op cit p 30 
Tes~s iurisp-udenc~al num 11. vls~ble en el P jen i r ce  1917-?? is  Prtrnera Pane P,e-: c 

32 El crlterlo sostenldo en esta jurlsprudencla data de  la iesoluc~on de la C o l e  del 7E be 1.1110 
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6. EL CRlTERlO DECONTROL. 

La autoridad encargada de o b s e ~ a r  el control y vigilancia de la 

constitucionalidad de las leyes y de 10s actos de autoridad; cuenta con el arbitrio 

de adoptar cualquier postura que estime necesaria para determinar cuando una 

ley o acto de autoridad se encuentra en contravenci6n a la Constitucion. El 

criterio de control constitucional puede manifestarse de manera 16gica a traves 

de un juicio de comparaci6n, o bien, del contraste entre la ley o el act0 que se 

combate y el tekto constitucional. Asi, para el caso de que exista contradiction 

entre la ley y el acto, debe prevalecer por encima de todo ello nuestra Norma 

Fundamental, y como consecuencia de ello, aquellos seran declarados 

inconstitucionales por la contradicci6n que revisten. 

El criterio de control que se sigue en nuestro sistema juridic0 (para 

0bSe~ar la inconstitucionalidad de una ley o ado de autoridad), se encuentra 

previsto en el articulo 103 de nuestra Norma constitucional. Este precepto, da 

P tres diferentes hip6tesis por las cuales pude declararse la inconstitucionalidad de 

una ley o de un acto de autoridad, a 10s cuales nos referimos con antelacion; con 

lo que podemos suponer, que nuestro Juicio de Amparo es un sistema de 

defensa limitativo de la Constituci6n, de acuerdo a 10s casos expresamente 

preceptuados en el dispositivo constitucional en cita, o sea, la violation de 

garantias individuales y la invasi6n de soberanias. 

Por otra parte, debemos tomar en cuenta que existen dos tipos de 

violaciones que puede sufrir nuestra ~onstituci6n, derivadas de la ley o del act0 

materia de control: la mediata y la inmediata. "La primera de elias (mediata), se 

da cuando no se aplica exactamente la ley en 10s actos judiciales, segun lo 

plasma el atticulo 14 constitucional; por lo que hace a la segunda (inmediata). 

esta se presenta cuando se inhingen directamente las garantias individuales. Un 



claro ejemplo de ello se manifiesta cuando una persona es privada 

\ arbitrariamente de la libeftad, o de sus propiedades posesiones o derecho~"."~ 

C. EL ORGAN0 DE CONTROL 

Este punto se refiere a la autoridad que ejercer el control de 12 

Constitucion Historicamente, el control constitucional ha estado encornendado, 

en algunos casos. a organos politicos (v.g el Supremo Poder Consewador, en 

la Constitucion de 1836), y en otros, a organos mixtos, en 10s que participaban 

tanto organos politicos como jurisdiccionales, como acontecio en el Proyecro de 

la Minoria de 1842. Sin embargo, a partir de 1857 y hasta nuestros dias. el 

control constitucional ejercitado por medio del Juicio de Amparo es sslarnente de 

indole jurisdiccional "por la competencia exclusiva que dan a 10s tribunales de la 

Federacion 10s articulos 103 y 107 de la Constitucion vigentem'.'" Por ello. el 

articulo 103, en su pBrrafo inicial dispone: "Los Tribunales de /a Federacion 

resolveran toda controversia que se suscite ... ': 

En aras de definir lo que es el control de la constitucionalidad por 

organo jurisdiccional. Horacio Aguilar Alvarez manifiesta que "es aquel en el cual 

el organo de defensa de la Constitucion es un poder j u d i ~ i a l " . ' ~ ~  

Alfonso Noriega, por su parte, comenta que "cuando es el Poder 

Judicial. al que se le concede supremacia sobre 10s demas poderes para que 

sea el encargado de juzgar de la constitucionalidad de las leyes y actos, sin que 

por ello se quiera suponer que ejerce esta funcion de manera exclusiva. puesto 

que ella se encuentra agregada a sus propias y especificas funciones 

jurisd~ccionales, el sisterna se llama de control jurisdiccional.'"'~ 



Tomando como punto de referencia las opiniones cltadas, inferimos 

que en el control constitucional por organo jurisdiccional. son ios j uece~  y 

tribunales judiciales 10s encargados de velar por el respeto a 10s ?r;nc~pios 

constitucionales y su supremacia frente a otros ordenamientos norrnativos 

Este sistema de control por organo jurisdiccional se lnsplra en la 

sentencia de la Corte Americana por conduct0 de  su juez Marshall, por la cual se 

determino que cuando el juez se encuentra con la disyuntiva de tener que apl~car 

una norma en un caso concreto sometido a su decision y ella es contraria a la 

Constitucion, su obligation es dar preferencia a esta pot encima de aquella. 

Luego, niega aplicacion a la ley invocada porque aplica la Constitucion, cuya 

vigencia, por ser suprema, es incoercible. Pol- ello la declaraclon de 

inconstitucionalidad de una ley, decreto. ordenanza o resolution deviene corno 

consecuencia necesaria de la aplicacion de la ley fundamental. 

Ahora bien, dicha Supremacia del Poder Judicial de la Federacion 

con motivo del control constitucional por organo jurisdiccional no alcanza 10s 

n~veles de 10s Estados Unidos de Norteamerica, en que se "ha llegado al extremo 

de ser reconocida como un gobierno de 10s jueces. en el que la Const~tucion es 

lo que 10s jueces dicen que e ~ " . ' ~ '  En otras palabras, el poder de 10s jueces no 

es absoluto. puesto unicamente tiene lugar en aquellos casos sornetidos a su 

conocimiento, en 10s que hace prevalecer el irnper~o de la Constituc~on por 

encima de cualquier otra ley que se le oponga. Los jueces no crean la ley sino 

aplican la creada por el legislador, tenlendo prioridad Ias contenidas en la Ley 

Fundarnenta!. 

Los rasgos partiiiilares del sisterna de control conziit~:clonctl por 

olgano ~ur~sdicc~onal ,  segun f.l:onso idor~ega Caniu son 10s slputecte; 



1. La protecci6n constitucional se confiere a un Organo judicial con 

facultades expresas para irnpartirla, o se ejerce por las 

autoridades judiciales en 0bse~ancia del principio de 

supremacia de la Ley Fundamental; 

2. La peticion de inconstitucionalidad incumbe a cualquier 

gobernado que mediante una ley o acto de autoridad strlcto 

sensu sufre un agravio en su esfera juridica; 

3. Ante el organo judicial de control se substancia un 

procedimiento contencioso (juicio o proceso) entre el sujeto 

especifico agraviado y el organo de autoridad de quien proviene 

el acto (lato sensu) que se impugne? o bien dentro de lqs 

procedimientos judiciales comunes; 

4. La autoridad ante la que se ventilan, prescinde de la aplicacion 

u obsewancia de la ley o act0 stricto sensu que se haya atacado 

por inconstitucional por el agraviado; 

5. Las decisiones que uno y otro caso de 10s apuntados 

anteriormente emite el organo de control, solo tienen efecto en 

relaci6n con el sujeto peticionario en particular, sin extenderse 

- fuera del caso concreto en relacion con el cual se haya 

suscitado la cuestion de inconstit~cionalidad.'~~ 

De esta manera. -encontramos que es el Poder Judicial de la 

Federacion, y primordialmente su cuspide, la Suprema Corte de Justlcia, como 

guardian de la ley suprema, el que permite el equilibrio de 10s poderes y el que lo 

hace realmente efectivo en 10s hechos, constituyendose asi en un contrapeso a 

la expedicion de leyes arbitrarias por parte del Poder Legislativo y en ocasiones 

del propio Poder Ejecutivo, cuando ejerce su facultad reglarnentaria ernit~endo 

10s reglamentos. 



La mayoria de las legislaciones y la doctrina son partidarias de este 

1' sistema de control constitucional, no solo porque las cuestiones que se debaten 

son de naturaleza netamente juridica (siendo 10s organos del Estado enca:gados 

de resolver las controversias 10s mas abocados a tal fin), sino "poi las garanttas 

que ello conlleva de cornpetencia tecnica, de imparcialidad y honestidad que 

representa la persona del juez, y tambien por las garantias del proceso jud~cial 

de publicidad, de juicio contradictorio, de congruencia, de exhaustlvldad, de 

motivacion y de fundamentacion de la  ent ten cia".'^' 

Entre las ventajas de este sistema de control constitucional se 

I encuentran: 

a) La defensa constitucional se encarga a un organo especializado 

en dirimir controversias e impartir justicia en el caso concreto y 

a peticion de 10s gobernados. 

b) Debido a que las resoluciones se concretan al caso particular 

Bs sobre el que verse la queja sin hacer ninguna declaracion 

general, se elimina toda posibilidad de pugna, ceio o 

controversia politicos entre 10s Poderes del Estado 

c) La intervention del Poder Judicial presume la imparcialidad e 

indepe~dencia y sabiduria de todo juzgador. 

d) El Poder Judicial carece de fuerza material. Su respetabil~dad 

depende de lo justas o respetables que sean sus decis~ones.'~" 

En resumen. podemos decir qcle el control constitucional por 

organo jurisdictional subsana 10s inconvenientes que presente el ejercldo por 

organo politico. no unicamente porque evita cualqulei ic?fltcto q.1~ pc~d!e:a 

darse en 10s organos estatales acusador y responsable, slno qcte ademas exiae 
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que sea el propio agraviado por el acto o ley inconstitucionaies quienes 

promuevan el inicio del procedimiento de control, afectandoles unicamente a 

ellos la sentencia que en el mismo se pronuncie, no produciendo efectos erga 

omnes. 

D. FORMAS DE CONTROL. 

El control constitucional de las leyes o de actos de autoridad por 

6rgano jurisdiccional, en 10s distintos regimenes juridicos que lo tienen, reviste 

para su ejercicio, dos vias perfectamente diferenciadas: por via de accion y por 

via de excepci6n. En otras palabras, si la inconstitucionalidad de aquellos debe 

ser hecha valer por 10s agraviados ode mutuo propio por las autoridades. 

Para la mejor comprensibn de lo anterior, enseguida realizamos su 

estudio particular. 

Por vla de accidn. 

Juventino V. Castro considera que el amparo por via de accion 

implica que "10s titulares de las garantlas constitucionales que consideran se han 

violado en su perjuicio lo dispuesto por la ley suprema, interponen una accion 

ante el 6rgano jurisdiccional competente 

Segun Horacio Aguilar Alvarez, el control por via de accion "supone 

el ejercicio de una acci6n por parte de la persona que estima que una ley o un 

acto de autoridad le causa agravio, lo que provoca la tramitacion de un juicio 

autonomo encaminado a obtener la declaracibn de inconstitucionalidad de la ley 

o del act0 de autoridad impugn ado^".'^^ 

'"Cfr. Ibld, p. 1 
'" AGUILAR ALVAREZ Y DE ALBA. Horaclo, Op cit . p 17. 
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lgnacio Burgoa comenta respecto a este medio control 

constitucional que "su funcionamiento se desarrolla en forma de verdadero 

proceso judicial, con sus respectivas partes integrantes, y en que el actor. o sea, 

el afectado por el acto (lato sensu) violatorio del orden constitucional, perslgue 

como objetivo la declaration de su inconstitucionalidad que deba dictar una 

autoridad judicial distinta de la responsable, y que en nuestro derecho es 

generalmente la federal...".'" 

Como podemos ver, el amparo por via de accion es el que se hace 

valer por el agraviado mediante el ejercicio precisamente de una accion, que 

reviste 10s requisitos que hemos sefialado respecto a ella. a traves de su 

demanda de amparo interpuesta ante 10s tribunales de la federacion. 

Desentrafiando 10s elementos de 10s puntos de vista de 10s juristas 

respecto al arnparo por vla de accion, encontramos que este presenta las 

siguientes caracteristicas: 

a) Se inicia a solicitud del quejoso o afectado, quien lo hace 

mediante la demanda de amparo. 

b) Adopta la forma de un procedimiento sui generis. 

c) Se efectua ante una autoridad jurisdiccional diferente de aquella 

que incurrib en la violation constitucional. 

d) El agraviado tiende a que se declare inconstitucional la ley o el 

acto reclamado. 

En el caso de nuestro juicio de amparo, se ejercita por vla de 

accion, tal como se deduce del contenido de la fraccion ! del ad. 107 



constitucional, que ind ia  con toda precisi6n: "El juicio de Amparo se seguird 

\ siernpre e instancia de pa& agraviade':'55 

.- 
a Por via de exception. 

Oho de las formas que adopta el control constitucional por via 

jurisdictional es por excepcibn, la cual se da "dentro de 10s procedimientos 

ordinarios y ante jueces ordinarios; se invoca la inconstitucionalidad de un act0 

en que la autoridad del conocimiento debera tramitar su e~cepc i6n" . '~~ 

Para Horacio Aguilar Alvarez, el control por via de excepci6n (a1 

cual tambibn llama control constitucional prejudicial o incidental). 'Yomando en 

cuenta que el conocimiento de la cuesti6n relativa a la constitucionalidad o a la 

inconstitucionalidad de la ley impugnada o estimada como tal, es invocada, a 

trtulo de defensa e incidentalmente, por una de las partes, o bien, es apreciada 

aun de oficio por el juzgador, dentro de un proceso de orden com~in o federal 

6 ordinarios, en tanto que el mismo juez que conoce de la controversia principal 

como sus superiores jerarquicos, a traves de recursos procesales, esun 

facultados para declarar, en dicho proceso concreto la inaplicabilidad de las 

disposiciones secundarias que Sean contrarias a la ~onstituci6n",'~' 

lgnacio Burgoa refiere que "en el regimen de control por via de 

excepci6n la impugnacibn de la ley o act0 violatorio no se hace directarnente 

ante una autoridad judicial distinta, sino que opera a titulo de defensa en un 

I juicio previo en el que uno de 10s litigantes invoca la ley que se reputa 

inconstitu~ional".'~~ 

.=* 
"' Constitution Polit~ca de 10s Estados Unidos Mexicanos, Op. cit , p 55 
?56 CARPIZO. Jorge. Op cit . p. 8 
I" AGUILAR ALVAREZ Y DE ALBA, Horaclo. Op cit.. p 17. 
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Por tanto, el control jurisdiccional por via de excepcion no se hace 

en forma de juicio, sin0 como una defensa alegada por uno de 10s litigantes en 

cualquier proceso, siendo la misma autoridad judicial la que puede conocer de la 

inconstitucionalidad de la ley o del act0 aplicativo correspondiente y en la cual 

una de las partes apoya sus pretensiones. 

Una vez que hemos expuesto en qu6 consisten las dos vias de 

control constitucional en el amparo, establecemos las siguientes diferencias 

entre ambos: 

a) La prosecucion por via de accion es defensa de la Constitucion 

provocada y principal: en tanto que la prosecucion por via de excepcion es 

defensa de la Constitucion, a veces esponktnea, y siempre accesoria: y aun 

cuando la actividad del juez puede ser provocada por la defensa hecha valer por 

la parte agraviada, tal actividad es accesoria a la principal que el mismo juez 

realiza. 

b) La defensa constitucional por via de accion produce. 

generalmente, efectos reparadores, ya que se restituye a1 agraviado en el goce 

de 10s derechos infringidos: en tanto que la defensa por via de excepcion 

acarrea, generalmente, efectos preventivos, en cuanto pueden s e ~ i r  o util~zarse 

para la tutela indirecta o refleja de 10s derechos de la persona humana. 

c) La defensa de la Constitucion por via de accion es efectuada por 

un 6rgano cuya mision especial es, cabalmente, defender la Constitucion, en 

cambia, la defensa por via de excepcion es llevada a cabo por un organo cilya 

tarea consiste en: resolver conforme a derecho controversias particulares, per0 

que. al aplicar, a traves de un proceso concreto. las dispos~ciones legales 

secundarias, debe hacerlo de acuerdo con 10s textos y prlnciplos 



Constitucionales, mediante lo que se ha denominado como "control de la 

constitucionalidad por via de interpretaci6nM. 

d) La defensa constitucional por vla de acci6n protege a la 

Constiiuci6n contra leyes y tambibn contra otra clase de autoridad 

(administrativas o judiciales) impugnados de inconstitucionales y en la defensa 

de la Constituci6n por vla de excepci6n s61o la protege contra leyes. 

e) La defensa constiiucional por via de acci6n obra sobre la 

actuaci6n wncreta de todo tip0 de autoridades legislativas, ejecutivas o 

judiciales, en tanto que la defensa constitucional por vla de excepci6n obra 

solamente sobre actuaci6n de 10s 6rganos legislativos. 

9 La defensa constiiucional por via de acci6n tiene como su mbs 

tlpiw ejemplo al juicio de amparo mexicano; y el sistema de defensa 

constitucional por vla de excepci6n encuentra su realizaci6n plena en 10s 

Estados Unidos de Norteambrica con el llamado juicio constitucional, o bien, en 

10s recursos (writs), que no configuran un juicio aut6nom0, sin0 un aspect0 

incidental en. el procedimiento judicial comtin o federal que se haya 

ins ta~rado. '~~ 

Las bases ~+nstitucionales para la tramitaci6n de nuestro Juicio de 

Amparo se encuentran contempladasde manera clara y precisa en el articulo 

107 constitucional, dispositivo que sehala: 



"Todas /as controversias de que habla e l  articulo 103 se sujetaran 

a 10s procedirnientos y forrnas del orden juridic0 que determine la ley, de 

acuerdo con /as bases siguientes: ...". 

Puesto que el Juicio de Amparo se sigue a instancia de parte 

agraviada, de acuerdo con la fraccion I del articulo 107, se colige que 

necesariamente corresponde al afectado (quejoso) el ejercicio de la accion (de 

amparo) para poner en movimiento la actividad jurisdiccional que corresponde a1 

Poder Judicial Federal. Por ello, requerimos saber lo que es la acci6n de arnparo 

y sus elementos. 

Antes de adentrarnos al desarrollo de 10s elementos de la accion de 

amparo, necesitamos saber que es la accion y en que consiste, puesto que 

aquella participa de la naturaleza procesal de esta. 

lgnacio Burgoa afirma que la acci6n "es una especie del derecho 

5 de petici6n in genere, cuya caracterlstica esencial la cornpone el objeto que 

mediante ella se persigue: provocar la actuaci6n de 10s organos jurisdiccionales. 

con el fin de que estos desplieguen el sewicio respectivo en favor del 

ocursante ... es un derecho subjetivo publico, que tiene por objeto reclamar la 

prestacion del sewicio phblico jurisdi~cional".'~~ 

Resulta interesante destacar de la definicion brindada por bste 

jurista el que considere q la acci6n corno un derecho publico subjetivo, lo cual 

deriva del hecho de ser una garantia individual consagrada de la vinculacion de 

10s ariiculos 8 O  y 17 de nuestra Carta Magna. Ahondando en ello, diremos que: 

a) es un derecho, porque implica para el 10s organos estatales la obligation de 

prestar el sewicio ptiblico jurisdiccional: b) es publico, en virtud de que la 

peticion se dirige al Estado y adernas se trata de un s e ~ i c i o  publico: el ejercicio 



de la jurisdicci6n; y c) es subjetivo, dado que es una facultad otorgada por la ley 

a 10s gobernados para reclamar de 10s 6rganos estatales su actuacion en un 

caso concreto. 

Una vez definida la accion, procederemos a establecer sus 

elementos, que a decir, de Alfonso Trueba son: 

1) Los sujetos, es decir, el sujeto activo (actor) y el pasivo 

(demandado); 

2)  La causa, es decir, un estado de hecho y de derecho que es la 

raz6n por la cual corresponde una accion, y que por regla 

general se divide a su vez en dos elementos: una relacion 

juridica y un estado de hecho contrario a1 derecho (causa 

pet end^): 

3) El objeto, es decir, el efecto a1 cual tiende el poder de obrar lo 

que se pide (peti t~m). '~'  

Chiovenda coincide con la opinion de Alfonso Trueba, a1 externar 

que son tres 10s elementos de la accion, a saber: "1. Los sujetos, es decir, el 

sujeto activo (actor), al cual corresponde el poder de obrar y el pasivo 

(demandado frente a1 cual corresponde el poder de obrar personal. 2. La causa 

I de la accion, es decir, un estado de hecho y de derecho que es la razon por la 

cual corresponde una action, y que por regla general se divide a su vez en dos 

elementos: una relacion juridica y un estado de hecho contrario a derecho o 

causa petendi. El objeto, es decir, el ef'ecto a1 cual tiene del poder de obrar lo que 

se pide (petium) . . ." . '6 '  

I 
- 
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A 10s anteriores elementos de la acci6n, lgnacio Burgoa agrega 

'como elemento extrlnseco, la menci6n del 6rgano jurisdiccional estatal 

encargado de conocer del juicio o procedimiento que se inicia despubs del 

ejercicio de la a~ci6n".'~%ntonces, debemos entender por 6rgano jurisdiccional, 

a la autoridad estatal que, por disposici6n de la ley, se encarga de desarrollar 

materialmente la funci6n jurisdiccional, consistente en aplicar la norma abstracta 

al caso concreto, para resolver el conflict0 sometido a su conocimiento y 

decisi6n. Ponderamos en que el 6rgano jurisdiccional debemos entenderlo, no 

desde una perspectiva formal (porque ello equivaldria a excluir a 6rganos 

administrativos como el Tribunal Fiscal de la Federaci6n o las Juntas de 

Conciliaci6n y Arblaje que no peltensen al Poder Judicial), sino material, o 

sea, atendiendo a la funci6n material desempenada por aqubl. 

Consecuentemente, de acuerdo a las ideas expuestas por 10s 

preclaros tratadistas, tenemos que 10s elementos de la accibn de amparo son: 

1) Los sujetos, esto es, las personas que tienen una pretensi6n 

opuesta, que varian de acuerdo al procedimiento de que ,se 
- bate; verbigracia, en un juicio civil son actor y demandado; en 

un juicio penal, el inculpado y el Ministerio Publico, etc. 

2) La causa, lo cual signitica, la relaci6n jurldica o hecho en que se 

apoya el ejercicio de la acci6n. 

3) El objeto que se persigue con el ejercicio de la accibn, siendo 

en primer lugar la actuaci6n jurisdiccional del 6rgano estatal, y 

en segundo lugar, I= finalidad concreta que el accionante 

espera lograr en el caso concreto. 

4) El 6rgano jurisdiccional ante quien se hace valer la accibn y 

quien la resuelve a traves de la sentencia, previo seguimiento 

del procedimiento correspondiente. 

- 
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Una vez que hemos esbozado un marco de la accion en general. 

toca enfocarnos a la accion de amparo a efecto de ahondar en sus elementos. 

Antes de hacerlo, conviene conceptualizarla, a cuyo efecto debemos tomar en 

cuenta que la accion de amparo participa de 10s aspectos de la accion lato 

sensu. Si acaso en lo que varia es su naturaleza, ya que se trata de una accion 

constitucional (a diferencia de las acciones civiles o penales), puesto que tiene 

por objeto restaurar el control constitucional, adernas de que la causa que la 

pone en marcha dimana de las disposiciones de rango constitucional. 

Despues de esta aclaracion, el maestro lgnacio Burgoa emite el 

siguiente concept0 de acci6n de amparo: "es el derecho pbblico subjetivo 

(caracteristica generica), que incumbe al gobernado, victima de cualquier 

contravencion a alguna garantia individual cometida por cualquier autoridad 

estatal mediante una ley o un act0 (strict0 sensu), o a aquel en cuyo perjuicio 

tanto la autoridad federal como la local, por conducto de un act0 concreto o la 

expedicibn de una ley, hayan infringido su respectiva competencia (sujeto activo 

i o actor), derecho que se ejercita en contra de cualquier autoridad de la 

Federation ode las autoridades locales, en sus respectivos casos (sujeto pasivo 

o demandado), y con el fin de obtener la restitucion del goce de las garantias 

violadas o la anulaci6n concreta del act0 (lato sensu) contraventor del regimen 

de competencia federal o local, por conducto de 10s organos jurisdiccionales 

federales (ob je t~) " . '~  

La definicion de amparo brindada por el citado jurista, por demas 

completa, constituye el punto de partida para desprender de ella 10s elernentos 

de la accion de amparo, que a continuation estudiamos. 



El sujeto activo, actor o titular de la acci6n de amparo es el 

gobernado (lato sensu) cuyas garantlas individuales han sido conculcadas por 

un act0 de autoridad o ley (fracci6n I del articulo 103 de la Ley Fundamental). Sin 

embargo, no es el Onico supuesto, pues de conformidad con las fracciones II y Ill 

del mismo precepto, el gobernado puede ser sujeto activo del juicio de amparo, 

cuando en su perjuicio. 'Yanto la autoridad federal o la local, hayan realizado 

algon act0 en contravenci6n a su respectiva cornpetencia, independienternente 

de que dicha contravenci6n implique tambibn una violaci6n de garantias 

individua~es"."~ 

Por ello, lgnacio Burgoa concluye que el sujeto activo o titular de la 

acci6n de amparo, esG concebido en dos hiwtesis: 

1) Como aquel gobernado vlctima de una violaci6n a las garantias 

constitucionales cometida por cualquier autoridad estatal. 

mediante un act0 (strict0 sensu) o una ley (fracci6n primera del 

artlculo 103 constiiucional). 

2) Como aquel gobernado en cuyo perjuicio tanto la autoridad 

federal como la local, mediante la realizaci6n de un act0 

concreto o la expedici6n de una ley, hayan contravenido su 

respectiva competencia, con independencia de que esta 

circunstancia implique o no violaci6n a garantlas individuales 

(fracciones segunda y'tercera del articulo 103 ~onstitucional).'~~ 

Ia5 lbid, p 321 
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b) Sujeto pasivo. 

1 2  

El sujeto pasivo de la accion de amparo es la autoridad estatal 

contra la cual se entabla o dirige aquella. Segun lgnacio Burgoa, el sujeto pasivo. 

en el supuesto previsto en la fraccibn I del articulo 103 Constitucional, es 

cualquier naturaleza polltica o constitucional que sea, que viole las garantias 

individuales por una ley o un act0 en sentido estricto, mientras que en las 

hipbtesis indicadas en las fracciones II y Ill, lo seran las autoridades federales o 

por las locales que hayan producido la invasion en la orbita de competencia que 

no les incumba, con el consiguiente agravio individua~.'~' 

I c) Causas. 

La causa en la acci6n de amparo (lo mismo que sucede en la 

acci6n genbrica) se divide en: remota y prbxima 

Causa remota. 

La causa remota (que coma se indicb es la situacibn juridica 

concreta que permite al individuo solicitar la intewencion de 10s organos 

jurisdiccionales para qKi 6stos apliquen la ley a un caso concrete) en la acci6n 

de amparo, en el caso de la fraccibn I del articulo 103 Constitucional, "es la 

posicibn juridica del gobernado frente al estatuto constitucional que contiene las 
I 

garantias individuales que automaticamente lo convierte en su titular 

individualizado. En otras palabras, la causa remota de la accibn de amparo es 

aquella situacibn juridica abstracta, cuyo contenido son las garantias 

individuale~".'~~ Explicando esta situacibn, diremos que nuestra Carta Magna 

contiene en su parte dogmatica las llamadas garantias individuales, de las 

. . .- . 

idem 
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, 
cuales todos las personas gozan (art. 13, y que constituyen derechos publicos 

subjetivos oponibles a la autoridad estatal. Por tanto, la causa remota viene a ser 

la situaci6n hipotbtica plasmada en la Constituci6n, que constituye el 
' 

fundamento jurldico en que apoya su acci6n el sujeto activo. 

En el caso de las fracciones II y Ill, para determinar la causa remota, 

debemos partir de la base que el articulo 124 de la Constituci6n Federal 

determina que las facultades no rese~adas a la Federacih, se entienden 

reservadas a 10s Estados, de donde se desprende la existencia de dos ambitos 

de competencia: el federal y el local, correctamente delineados, sin que ninguno 

pueda inumpir en la esfera de actuaci6n del otro. "En vista de estas esferas de 

competencia entre la Federaci6n y 10s Estados, petfectamente delimitadas, y 

como consecuencia de las respectivas situaciones juridicas abstractas en que se 

traducen, el gobernado en particular deriva, para si, una correlativa situaci6n 

jurldica concreta, consistente en la posici6n en que se encuentra frente a las 

autoridades federales o a las locales, en el sentido de que solamente puede ser 

afectado por cualesquiera de ellas, en el caso de que actuen dentro de su 

~ompetencia"."~ 

Derivado de esto es que la causa remota en la acci6n de amparo. 

traandose de las fracciones II y Ill del articulo 103 Constitucional, se traduce en 

aquella situaci6n jurldica concreta en que se encuentra el gobernado frente a las 

autoridades federales o locales, en el sentido de que solamente pueden ser 

afectado por cualesquiera de ellas en el caso de que actuen dentro de su 

competencia. 



. Causa ~r6xima 

En cuanto a la causa proxima (que como indicamos opoftunamente 

es el hecho ocasionador del incumplimiento de lo ordenado por la norma) en la 

accion de amparo, se entiende el acto de autoridad o la ley que viola la 

Constitution. Concretamente, en el caso de la fraccion I del articulo 103 

Constitutional, se violan las garantias individuales del gobernado; y tratdndose 

de las fracciones II y Ill, derivado de la irrupcibn de las competencias federal y 

local se le causa un perjuicio. 

d) Objeto. 

Como dijimos con antelacion, el objeto de la accion radica en incitar 

a 10s 6rganos jurisdiccionales del Estado a que inte~engan en un conflicto 

determinado, a efecto de que resuelvan la pretension planteada. En otras 

palabras, lo que el accionante busca es el s e ~ i c i o  publico jurisdiccional, para 

Y que este aplique la norma al caso concrete. Ahora bien, cuando una persona 

ejercita una accion lo hace, no unicamente para conseguir lo antes dicho, sino 

porque persigue un inter& directo, como podria ser, en el caso de un juicio de 

divorcio, que logra divorciarse; o en un juicio laboral, que se le indemnice al actor 

por el despido injustificado de que fue objeto, etc. A lo que queremos llegar es 

que quien ejercita la accion lo hace con un interes concreto. para satisfacer una 

pretension. 

Tales consideraciones son aplicables a la accion de amparo. 

puesto que quien presenta la misma lo hace con la intencion de que la Justicia 

de la Union lo ampare de 10s actos de autoridad violatorios de las garantias 

constitucionales, restituybndolo en el goce de las mismas y anulando aquelios. 



Como bien afirma lgnacio Burgoa, "el objeto de la accion de 

amparo consiste en que, mediante la prestaci6n del servicio public0 

jurisdiccional, se imparta la protecci6n al gobernado contra el acto de autoridad 

(lato sensu) que le infiera un agravio por violaci6n a las garantias individuales o 

por interferencia del regimen competencial existente entre 10s 6rganos federales 

y locales. Dicha protecci6n involucra la invalidaci6n del acto agraviante para 

restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de su realizaci6n. 

restituyendo as1 al gobernado en el goce de sus derechos constitucionales".'70 

Por su parte Jose R. Padilla comenta que la acci6n de amparo 

persigue varios objetos: 

a) El inmediato se contrae a la obtenci6n de un fallo o sentencia 

actualizando la voluntad concreta de la ley. 

b) El mediato consistente en mantener el orden constitutional. 

c) Este Ultimo es ajeno a las pretensiones concretas del quejoso o 

agraviado como titular de la acci6n de amparo.17' 

Como podemos ver, la acci6n de amparo perseguida por el quejoso 

es que la Justicia de la Uni6n lo ampare de 10s actos de autoridad violatorios de 

las garantias individual&, anuldndolos y restituyendolo en el goce de la garantia 

conculcada. 

F. LOS EFWTOS 0 RESULTADOS DEL CONTROL. 

En relaci6n con la ley o acto que se reclarnan por el quejoso 

rnediante el Juicio de Amparo, 10s efectos del control jurisdiccional producen 

1 nulidad respecto a las violaciones constitucionales cometidas, con la lirnitacion 

I .- Ibld. p 324 
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de que no puede hacerse una declaraci6n general sobre la ley o act0 que motivo 

el juicio de garantlas (F6rmula Otero). 

Los efedos de la sentencia de amparo son siernpre concretos, 

beneficiando exclusivamente al quejoso, sin fundar precedente oponible en otro 

juicio. Adernas sus consecuencias son de naturaleza restitutoria, siernpre y 

cuando el ado nose haya realizado de mod0 irreparable. Tal caracter restitutorio 

del amparo ha creado el incidente de suspensi6n, para evitar la realization 

irreparable de 10s actos que reclama el quejoso. 

De este modo, Arturo GonzBlez Cosio distingue 10s siguientes 

casos: "lo) cuando la autoridad se niega a ejecutar un acto, la sentencia de 

amparo le exige su ejecuci6n; 2") cuando la autoridad responsable esta 

aplicando actos que fueron materia de la acci6n de amparo, si la sentencia 

favorece al quejoso, dicha autoridad esta obligada a suspender la ejecuci6n: y 

3') en el caso que haya sido ejecutado el acto y que la sentencia de amparo 

I favorezca al quejoso, las cosas se retrotraen hasta antes de la violaci6n, siendo 

restituido el quejoso en sus derechos violados".'" 

Alfonso Noriega concluye tres distintos sistemas para determinar 

10s efectos o consecuencias de la declaraci6n de inconstitucionalidad que hace 

el organism0 encargado de obsewar la inviolabilidad de la Constituci6n (Poder 

Judicial de la Federaci6n). a saber: 

a) El efecto de la resoluci6n que se dicta es la derogacibn 

inmediata de la ley declarada anticonstitucional: 

b) Si bien, corn0 resultado de la resolucion que declara la 

inconstitucionalidad no se deroga la ley. la fuerza y el respeto 

del precedente, como sucede en 10s Estados Unidos de 



Norteambrica, hace que la cuestion, deje de aplicarse tal y 

como si hubiera sido derogada; 

c) La resolucion que declara la inconstitucionalidad, no afecta a la 

ley impugnada, sino que se concreta a nulificar el act0 concreto 

de aplicaci6n de la Ley".'73 

En el caso de nuestro pals, es bste liltimo sistema el que prevalece, 

limit6ndose a amparar a1 quejoso en el caso concreto, sin hacer ninguna 

declaraci6n de caracter general respecto de la ley impugnada, lo que se conoce 

hoy en dia como "Formula de Otero". Ademas, tiene efectos relativos de cosa 

juzgada, ello por 10s efectos retroactivos, pues estos se retrotraen hasta el 

momento en que fue cometida la violacibn, con la finalidad de reponer al quejoso 

en el goce de la garantla que le fue ~iolada"."~ 

As1 10s efectos retroactivos de la sentencia de amparo 10s 

encontramos plasmados en el contenido del articulo 80 de la Ley reglamentaria 

? de la materia (la Ley de Amparo), precept0 que textualmente indica: 

"La sentencia que conceda e l  ampam tendra por objeto restituir a1 

agraviado en e l  pleno goce de la garantia individual violada, restableciendo /as 

cosas a1 estado que guardsban antes de la violacion, cuando e l  act0 

reclamado sea de caracter pasivo; y cuando sea de caracter negative, e l  efecto 

del amparo sera obligar a la autoridad responsable a que obre en e l  sentido de 

respetar la garantia de que se trate y a cumplir, por su parte. lo que la misma 

garantia exija." 

En este orden de ideas es de concretarse que nuestro Juicio 

Constitucional promovido por violacion a las garantias individuales, una vez 

- - - . -- 
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1' , . 
d i d  la sentencia r& concediendo el amparo al quejoso, Bsta se le 

/ 
1 wmunica a la autoridad respomable (ejecutora), pgra el efecto de que repare la 

/ 
vi$acMn, d i i  una nueva resoluci6n, vohriendo las cosas al estado que tenlan 

-- . pntes de cometene4sta. lo que Alfonso Noriega llama "juicio de nulidad del acto 

Mamado, con efectos de reen~lo'."~ 

3.2. NATURALUA JURIDICA DEL HABEAS CORPUS. 
I 

I 
i Al ipual que hicimos con el Juicio de Amparo, trataremos de 

i 
desentraftar la natu&l& juridica del Habeas Ccfpus, abarcando el estudio de 

lffi mismos t6pkos. Como pr&mbulo, diremos que en los palses en que existe 

I esta fipura. se discute si es una 'garanila" o un "recurso". 

I 
Al respecto, diremos que la 'garantla" es "la instituclbn creada a 

favor del i n d i ~ d ~  para qua, armando con ella, pueda tener a su alcance 

inmediato el medio de hamr efecthm cualquiera de lffi derechos ind~viduales que 

constituyen an conjunto la libertad civil y polltica"."' 

i 
Mienbas que 'recurso', como ya lo manifestamos oportunamente. 

es vohrer a dar curso al conflicto, en plan revisor, sobre lo ya andado, por lo que 

ante quiet? deba resolverlo deben concurrir las mismas partes que antes hablan 

contendido ante el inferior, pidi6ndole al mismo que analice la cuesti6n 

controvertida y que decida en atenci6n a su apreciaci6n si el act0 dictado se 

ajusta o no a la ley correspondiente, y en su caso, a solicitar que modifique la 
. . 

determinaci6n con que se esta inconforme. 

Sobre este punto, en la Enciclopedia Jurldica Omeba se establece: 

"... el Habeas Corpus mas que consideram un recurso o derecho, es una 

115 Idem. "' Enciclooedia Juridica Omeba. Op. cit.. p. 479 
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'garantla' que asegura la efectividad de la libertad individual, y que la misma se 

ejercita por via de acci6n. 

"Para ser 16gicos con lo plasmado es necesario apuntar que 10s 

constituyentes de cada uno de 10s paises donde existe el Habeas Corpus, 

debieron crear una garantia junto a cada derecho y, de esa manera, habrian 

creado una verdadera institucibn en cada caso, en lugar de simples afirmaciones 

te6ricas. 

"Para ello pudieron tomar coma modelo el Habeas Corpus 

haciendolo extensive a todas las libertades civiles y politicas que no pudo 

abarcar en el momento de su aparicibn, per0 que reclamaba garantias desde 

1776. coma lo habla reclamando la libertad corporal desde 1215 hash 1679. 

En realidad, casi ninguno de 10s derechos individuales que las 

Constituciones dicen asegurar, contienen garantias constitucionales o legales y 

k si estos no echan mano del Habeas Corpus extendibndolo en su amparo, un 

individuo no podria obtener la protecci6n inmediata y decisiva que necesita. La 

libertad de culto, de reuni6n, de educacibn, etcetera, puede ser restringidas y 

hasta suprimidas en aquellos paises, si no fuera por el Habeas Corpus, que es 

la rinica garantla que tiene la victima frente a las citadas restri~ciones"."~ 

A fin de desentraAar mejor esta cuestibn, ahondarernos en el 

estudio del Habeas Corpus, tomando como base nuevamente 10s puntos 

sustentados por el jurista Hans  else", aclarando que es una institucibn creada 

para asegurar la efectividad de la libertad individual, a diferencia del Juicio de 

Amparo que opera para proteger todas las garantias del individuo previstas en 

la Constitucibn. Por ello, trataremos de analizarla lo mas apegado a nuestro 

'- Enc~clo~edla Juildlca omeba Op ctt , p 479 



, 
Juicio de Garantlas, buscando sus wracterlsticas m6s importantes que le dan la 

s i m i l i  o la diierencia, segun sea el caso. 

A. EL OBJETO 0 MATERIA DECONTROL. 

El Habeas Corpus, por regla general, es una institucibn protectora 

esencialmente de la integridad y libettad personal '" (aunque tarnbien protege 

algunas otras libertades, como las de culto, de reuni6n, de asociaci6n, de prensa 

etc.), se ejerce contra cualquier detenci6n o prisi6n arbitraria, sin importar cual 

fuere la categorla de la autoridad que la hubiere ordenado; incluso procede aun 

cuando haya sido un particular quien ejerciere la citada privaci6n, lo cual 

wnstituye una diferencia sustancial con el objeto de control de nuestro Juicio 

de Amparo el que 5610 procede contra act% de autoridad. ,lo que no 

necesariamente signfica que sea mejor nuestra instituci6n, porque en todo caso 

se excluye - del dmbito de su protecci6n a tales actos ilegales. 

b Tanto en lnglaterra, como en 10s Estados Unidos (principales 

precursores del Habeas Corpus), lo consideran como "un medio jurldico que no 

puede suspenders sin0 en casos extrernos; de su materia conocen s61o 10s 

tribunals, porque es esencialmente judicial en su naturaleza ... Las autoridades 

mas altas, 10s podershras elevados, quedan as1 sujetos a la decisi6n de 10s I: 
tribunales, respecto de.kus actos que restringen la libertad y si bien en 

Inglaterra, el Parlamertq esU exento de la jurisdicci6n de las Cortes, el rey, sus 

rninistros, su Consejo kivado, todos 10s funcionarios y autoridades quedan 

wmetidos a ella. En 10s Estados ~n idos  bste recurso se extiende hasta juzgar de 

las leyes federales y l~cales"."~ 

17e 
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Luego, el objeto o materia del habeas corpus es la proteccion de la 

libertad del hombre contra cualquier acto ilegal de privacion cometido por las 

autoridades o 10s particulares. De esta guisa, aunque no es tan arnplio su 

objeto comparado con nuestro Juicio de Amparo, tiene la ventaja de proceder 

contra actos de 10s particulares. 

El Writ lleg6 a extenderse a tal grado en suelo ingles que "alcanzo 

su carhcter Constitutional en el siglo XVII, garantizando principalmente la 

libeftad de las personas".'80 

Al pasar esta institucion a suelo norteamericano fue ~ 0 n s e ~ a d a  

prhcticamente en su totalidad, siendo elevada a rango ~onstitucionai, quedando 

establecida como una de las principales garantias individuales, en el articulo lo .  

sec. ga, phrrafo 2', mismo que setlala: 

"El privilegio del Writ of Habeas Corpus no se suspendera salvo 

I cuando la seguridad p~iblica lo ex* en 10s casos de rebelion o inva~ion". '~'  

Esta figura juridica fue adoptada en terminos mas o rnenos 

sirnilares en todas las constituciones locales de 10s Estados Unidos, en relacion 

con la materia que esta reservada a sus respectivas jurisdicciones. 

Posteriormente fue adoptada por algunos paises de America, y del rnundo, per0 

siempre con el mismo objeto: la proteccion de la libertad personal. 

B. EL CRlTERlO DE CONTROL. 

El organo encargado del control y vigilancia de la libertad personal 

tiene la facultad de adoptar cualqu~er punto de vista necesario para deternitnar 

RAEASP Oscar Gp ot p 646 
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cuando una detenci6n o prisi6n es arbitraria o ilegal, sin importar cual fuere la 

categorla de la autoridad o del particular que la hubieren ordenado; incluso el 

jkgador del Habeas Corpus puede ir mas all6 de lo contemplado en el 

expediente de primera instancia, pudiendo precisar algunas pruebas y puntos no 

presentados a este ultimo. 

En este sentido, tambibn resulta mas ventajoso el habeas corpus 

en comparaci6n con el Juicio de Amparo, ya que en aqubl 10s jueces que lo 

conocen y resuelven estan facultados para ailegarse de las pruebas y elernentos 

de convicci6n que estimen convenientes para estar en posibilidad real de 

determinar si la privaci6n de la libertad fue ilegal o no, como presupuesto para 

otorgar el habeas corpus, pudiendo i r  mas alla de las prescripciones legales; 

en tanto que en nuestro Juicio de Amparo, el juzgador debe cehirse 

necesariamente a lo que le ordena la ley, sin poder analizar en el caso concreto 

si el amparo procede o no. 

C Asi, el criterio de control en el habeas corpus, puede derivar de un 

simple juicio 16gico de comparaci6n. o bien, de lo que se encuentra plasrnado en 

la ley o en la jurisprudencia, estas ultimas, a contrario sensu, de todos aquellos 

casos que se encuentren fuera de 10s supuestos de restriction y de excepciones 

previstos. 

C. EL ORGAN0 DECONTROL. 

Por lo que hace a esle punto, es menester observar que tanto en 

lnglaterra como en 10s Estados Unidos est2 considerado como un medio juridic0 

del que conocen s61o 10s tribunales, por que es esencialrnente judicial en su 

naturaleza. Ello se infiere del contenido del articulo (sec) 754, de la Legislacion 

Federal Norteamericana, que a la letra ordena: 



"La peticion del Habeas Corpus se hara a la Corte. Magistrado o 

I Juez autorizado para expedfr e l  Writ...':'" 

De este precept0 transcrito podernos empezar a 0 b s e ~ a r  qLle solo 

10s tribunales, a traves de la Suprema Corte, Mag~strados y Jueces en general, 

conocen del Habeas Corpus, siempre que se demuestre en la promoclon que 

una persona ha sido privada de su libertad o aprisionada, en violacion de 

cualquiera de 10s preceptos de la Constitucion. 

De lo dicho, inferimos que el habeas.corpus se asemeja a nuestro 

Juicio de Amparo por el hecho que el organo de control pertenece a1 Poder 

Judicial. 

Ahora bien, aunque la competencia es un tema que abordaremos 

posteriormente, es importante sefialar que tanto 10s tribunales federales como 10s 

locales en lnglaterra y Estados Unidos son competentes para conocer de este 

L' medio de defensa. Asi por ejemplo, en Estados Unidos, 10s Tribunales Federales 

conocen de procedimientos en 10s que el agraviado (quejoso) se encuentra 

privado de su'libertad en violacion de lo que dispongan la Constitucion, Leyes 

Federales y Tratados lnternacionales celebrados por la Union America. 

careciendo por el contr.arlo de facultades para decretar la libertad cuando el 

i agraviado (quejoso) se encuentra privado de su libertad con sujecion de 

autoridades locales, en atencion a su legislacion respectiva (Constitucion local y 

leyes locales), en cuyo ca6o corresponde el conocimiento del Habeas Corpus a 

10s tribunales de 10s Estados. 

Esto lo sustentarnos en la opinion de lgnacio L. Vallarta, quien 

comenta: "Los Tribunales locales son 10s que de ord~nario conocen de este 

C:r V4LLARTe lgnacic L Gp ctt p 455 
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recurso (refiribndose al Habeas Corpus), porque 10s federales no pueden 

I avocarse su conocimiento sin0 en 10s casos federa~es.""~ 

Asi, observamos que el habeas corpus presenta otra diferencia en 

relacion con nuestro Juicio de Amparo: aquel se interpone y es resuelto por 10s 

tribunales locales o federales, dependiendo del caracter de la ley y de las 

autoridades que priven de la libertad al quejoso, pudiendo ser federales o 

locales. En contrapartida, nuestro Juicio de Amparo lo conocen y resuelven 

siempre 10s tribunales federales, aunque el act0 reclamado provenga de una 

autoridad local o por violaci6n de leyes locales. 

Es importante tomar en cuenta ademas que "el tribunal'que expide 

el Habeas Corpus, lo hace en nombre del Estado, en el ejercicio de cuya 

soberania se administra justicia, por que se dice que este Writes la indagatoria 

hecha por el gobierno y aunque se inicia a instancia de parte, siempre se da en 

nombre y representacibn del soberano...".'" 

Por su parte la Ley del Habeas Corpus de 1679, estipulaba que el 

conocimiento 'de la citada figura a estudio correspondia a todo juez de su 

majestad. Disposiciones legales posteriores, segun veremos, establecieron que 

10s Tribunales eran 10s aptos para conocer de &I y expedirlo. 

Merced a las anteriores consideraciones, podemos concluir que 

corresponde a 10s Tribunales Federales y Locales el control y vigilancia de la 

libertad personal a traves del ejercicio de la accion de Habeas Corpus. cuando la 

libertad ha sido restringida ilegalmente al individuo. tanto por parte de las 

autoridades, como de 10s particulares. 



; 0. EL PROCEDIMIENTO DECONTROL. 

L / 
,I' El procedimiento de wntrol mediante el habeas corpus, a decir de 

- - Ignacio L. Vallarta. 'es el proceso legal que se emplea para la sumaria 

reivindicaci6n del derecho de libertad personal, cuando ha sido ilegalmente 

restringidom.'" 

En el mismo tenor se pronuncia Oscar Rabasa, para quien el 

habees corpus 'es un procedimiento judicial sumario encaminado a librar a las 

personas de toda privaci6n illcita de su libertad, y especialmente de cualquier 

arresto, detenci6n o aprisionamiento i~egal".'~' 

I Las partes esenciales del procedimiento en el habeas corpus son 

semejantes a las del Juicio de Amparo. 

Pueden promwer este writ "no 5610 las personas afectadas 

t directamente por la ley o actos wrrelativos, sino sus parientes y aUn cualquier 

extrano, siempre que el agraviado wnsienta o ratifique la promoci6n hecha en su 

nombre".'" Comideramos que tal caracterlstica del procedimiento del habeas 

corpus reviste mayores ventajas para el afectado, en relaci6n con el Juicio de 

Amparo, puesto que en Bste, por regla general, el amparo s61o procede a 

petici6n del directamente afectado, y s61o en casos especiales, se autoriza la 

interposicibn del amparo por persona distinta del agraviado. 

"El procedimiento revlste'ia.forma de un proceso sumarisimo, en el 

que se prescriben reglas procesales rnenos tbcnicas y rigurosas que para 10s 

juicios ~rdinarios'.'~' Sobre este punto, es oportuno senalar que el maestro 

1 
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Joaquln Ortega Arenas critica a 10s legisladores mexicanos por el hecho de 

torner demasiado t6cnico y burocrBtico el Juicio de Amparo, haciendo nugatoria 

su funci6n protectors, dada su compleja regulaci6n.189 Por ello, tambien es dable 

considerar mejor la regulaci6n del habeas corpus. 

"La autoridad senalada como responsable rinde un return o 

informe, por el que se expresa si la persona de que se trate esta o no bajo su 

cuslodia, y el fundamento o causa legal de la detenci6n"."' Esto equivale en 

nuestro juicio de amparo a 10s informes previo y justificado rendidos por la 

autoridad responsable, con la diferencia de que en el habeas corpus se realizan 

al misrno tiempo, con lo cual se abrevia tiempo. 

Substanciado el juicio en forma breve y rhpida, el tribunal que 

conoce de 61 dicta sentencia interlocutoria y cuando procede, puede ordenar a la 

autoridad responsable que ponga en libertad al detenido o bien a disposicion del 

propio tribunal que expide el mandamiento de habeas corpus. Contra dicha 

E resoluci6n proceden 10s recursos de apelacion o revisi6n prescritos por la ley. 

ante la autoridad judicial ~uperior. '~'  

E. LOS EFECTOS 0 RESULTADOS DEL CONTROL. 

lnmediatamente despu8s que es adrnitida la demanda del Habeas 

Corpus por el juez que conoce, 6ste ordena a la autoridad o a la persona a cuya 

disposici6n esta el detenido (siguiendo las bases y practicas del lugar donde se 

encuentre), que lo presente ante el juzgador del Writ que lo requiere y al misrno 

tiempo manitieste la causa y el tiempo de la detencibn. En torno a esta 

cuestibn, lgnacio L. Vallarta expresa: "La exhibicion del cuerpo del preso esta 

reputada tan necesaria en el Habeas Corpus, que se considera corno elemento 

- 
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esencial del procedimiento, el que el detenido se ponga ante el tribunal cara a 

cara con su carcelero, porque sin la producci6n del cuerpo, el Writ no tiene 

efecto, y el tribunal no puede juzgar de la validez de la p r i ~ i b n " . ' ~ ~  

En lnglaterra se dice que segun la ley de Carlos II, "la autoridad o la 

persona a quien va dirigida la orden, debe cumplirla dentro de tres dias, previo 

pago que se haga o fianza que se le dB, de pagar gastos que se ocasionen en 

llevar al preso al tribunal que lo pide (...), y despuBs (...) de otorgar tambiBn otra 

fianza que asegure 10s gastos que haga en la vuelta, si no se decreta la libertad 

del detenido y en la que ademas se asegure que el preso no se fugara en el 

camino. Y aunque la falta de pago de esos gastos no exime al carcelero de la 

obligaci6n de cumplir con la orden, el tribunal no puede decretar la soltura del 

detenido, sin0 cuando 10s repetidos gastos no estaban cub ier to~" . '~~ 

En 10s Estados Unidos sucede algo similar, ya que mientras el 

agraviado (quejoso) privado de la libertad no pague 10s gastos de traslado y 

regreso, la autoridad o el palticular cuentan con la facultad de no obedecer la 

orden. 

Por otro lado, la existencia de cualquier abuso cometido para burlar 

10s efectos del Habeas Corpus en ambos paises, ha sido reprimida severamente 

a travks de fuertes penas que van desde altas multas hasta privaci6n de la 

libertad al autor de esos abusos. 

.- 
Para concluir con este punto, daremos dos aspectos categoricos de 

10s resultados de control, mismo que se manifiestan tanto en lnglaterra como en 

10s Estados Unidos: 

I?? VALLARTA, lgnacio L., Op. cit., p. 153 
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a) La presentacion del cuerpo del detenido ante el juez que lo 

requiere al mismo tiempo que manifieste la causa y el tiempo de 

la detention, y 

b) Hacer que cese la privacion, recobrando el quejoso sus 

derechos expeditos para dernandar en la forma legal 10s 

perjuicios que esta prision le haya causado, y quedando sujeta 

la autoridad o parte responsable a las penas en que pudo haber 

incurrido. 

En el caso de nuestro Juicio de Amparo no acontece ninguna de 

estas cuestiones, ya que ni se imponen penas a las autoridades que incumplen 

con su deber de presentar al quejoso ante el tribunal que conoce del amparo, y . 

rnucho rnenos se le otorga derecho al afectado para demandar los perjuicios que 

le haya causado la privation ilegal de la libertad. 

En tal sentido, obse~amos que la naturaleza juridica del habeas 

1, 
corpus es distinta a la del Juicio de Amparo, presentando varias ventajas en 

comparaci6n con nuestra alabada institucion. 

3.3. EXTENSION PROTECTORA DEL JUlClO DE AMPARO. 

La extens,& protectora del Juicio de Amparo podemos hacerlo 

desde dos perspectivasdistintas: la primera, por lo que hace a 10s derechos 

pdblicos individuales condretos, que no son otra cosa que el contenido de las 

garantias individuales, as1 como aquellas situaciones juridicas del gobernado 

que son inafectables por la Federacion o por 10s Estados; y la segunda, la 

protection de la Constitucion y del regimen de legalidad, en general, que pueda 

ser contravenido por las autoridades del Estado, en detriment0 de 10s agraviados 

particulares, que no es otra cosa que la tutela normativa del Juicio de Amparo 

(articuho 103 Constitutional). 



< i' 
Por lo que se refiere a la primera de las hip6tesis planteada, la 

extensibn se cenba en raz6n directa del alcance propio de las garantias 

IndMduales del gobemado y de la posici6n de Bste, respecto a su inafectabilidad 
- wnstitucional, por autoridades de cabcter federal o local, segitn sea el caso. 

Con base en lo expuesto tenemos que la fracci6n I del articulo 103 

Consiitucional determina que el Juicio de Amparo es procedente contra "actos 

cb b euMdad (cua@ulsra) qgue viokn /as garantfas individuales". Asl, la 
I extensibn protsctora se establece respecto a 10s objetos en ellas comprendidos. 
. . 

lo que no conlleva mayor wrnplicaci6n. 

i 
I 

En 111s dos h-acciones siguientes del dispositivo en cita, el Juicio de 

Amparo se ecciona cuando en pejuicio de un gobernado, las autoridades locales 

o federal- inurnpen en la esfera competencial de las oms, que no les 

camsponden legalmente, caus&ndoles a los particulares afectaciones en sus 

derechos tutelados por la Constituci6n. 

!I 

En lo que respecta a la segunda de las hip6tesis planteadas. 

referida a la tutela normativa del Juicio de Amparo, es importante destacar que el 

artlculo 103 Constitutional quizas, de manera un tanto limitativa, fija la 

procedencia general de bste, cuya extensibn protectors abarca itnicamente parte 

de la Ley Fundamental, o sea, contempla s6lo las garantias individuales 

comprendidas en 10s primeros veintinueve articulos Constitucionales, y lo que 

respecta a todas aquellas disposiciones que establecen la competencia Federal 

y Local. Consecuentemente, podria suponerse que nuestra instituci6n solamente 

procede en ios tres c a m  indicados, sin embargo esto no es asl, pues corno 

acertadamente lo refiere lgnacio Burgoa, es mas amplio "atendiendo al alcance 

propio de 10s derechos consignados en las garantlas individuales. 

particularmente en las consagradas por 10s articulos 14 y 16 



Constitucionales ...II:B1 que como sabemos se refieren a las garantias de 

legalidad y audiencia, que deben o b s e ~ a r  todas las autoridades. de la indole 

que Sean, en 10s procedimientos y actos que reaiicen. 

Hay autores como Don Emilio Rabasa que manifiestan sobre la 

extension protectors del amparo: "En vez de ias tres fracciones en un artlculo 

complejo (refiribndose al articulo 101 de la Constitucibn del 57. 103 de la 

vigente), habrla bastado una expresion general que diera competencia a la 

justicia de la naci6n para conocer de toda controversia que se suscite por leyes o 

actos de cualquier autoridad que viole un precept0 de la Constitucion, con 

perjuicio del derecho personal de un individuo. Asi, tendria el juicio de amparo 

toda la amplitud que su naturaleza permite y que la supremacia de la 

Constituci6n rea~iere"."~ 

De acuerdo con la doctrina de la ampiiacion de las garantias 

individuales que nos dan nuestros autores, es evidente que nuestro Juicio de 

Amparo no se limita a proteger estrictamente las garantias individuales previstas 

en 10s veintinueve primeros articulos de la Carta Magna, base de la fraccion I del 

articulo 103, sino que ahora se manifiesta procedente por violaciones no 

incluidas dentro de 10s preceptos mencionados, siempre que estas consignen 

una reglamentacibn, explicacion, ampliacion o limitation de las garantias 

individuales propiamente dichas. 

Asi, lgnacio Burgoa serlala 10s casos que dan lugar a ejercitar la 

acci6n de amparo de acuerdo a.los preceptos y disposiciones juridicas en 

general, a saber: 

- - - - - . - - 
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a) Los primeros veintinueve articulos de nuestra norma 

fundamental fracci6n I, del articulo 103; 

b) Sobre 10s articulos 117 (except0 la fracci6n VI). 118. 124 

Constitucionales (a traves de las fracciones II y Ill del articulo 103): 

c) Sobre articulos constitucionales diversos de 10s veintinueve 

primeros, que sin embargo, vienen a compietar, explicar, restringir, o ampliar las 

garantias individuales que se enuncian en ellos; 

d) Sobre 10s articulos 89. 73. 74, 76. 104, fracciones I. II y IV. 117 

fracci6n VI, a traves del articulo 16 Constitucional, por lo que respecta a1 

concepto autoridad competente: 

e) Sobre leyes secundarias, de fondo y procesales, a traves de 10s 

dos ljltimos phrrafos del articulo 14'Constitucional y de 10s preceptos relativos 

de la Ley de Amparo; 

f )  Sobre 10s articulos 71 y 72. a traves dei concepto leyes. 

contenido en el segundo phrrafo del articulo 14 Constitucional, y en general 

sobre todos 10s preceptos de la Constitution, en funcion del caracter de la 

b constitucionalidad que deben tener las disposiciones legaies: 

g) Sobre toda la Constituci6n y la legislacion ordinaria integrante 

del orden jurldico del Estado Mexicano, a traves del concepto causa legal del 

procedimiento fundada y motivada, contenido en el artlculo 16 

~onstitucional"."~ 

3.4. EXTENSION PROTECTORA DEL HABEAS CORPUS. 

El Habeas Corpus como se ha venido manifestando tiene como 

principal finalidad tutelar la libertad personal contra todo act0 arbitrario que la 

afecta: sin embargo, tanto en lnglaterra como en 10s Estados Unidos, no solo se 

ostenta como un recurso de derecho public0 procediendo contra actuaciones 



exclusivas del poder pOblico sino que va mas lejos. En Inglaterra, por ejemplo. 

"se manfiesta contra cualquier acto que determinen las autoridad mas altas y 10s 

poderes mas elevados, mismos que quedan sujetos a las decisiones de 10s 

bibunales, incluso, el rey, 10s ministros, el consejo privado y todos 10s demhs 

funcionarios y autoridades se someten a ella...".'" 

Existen algunos datos que igualmente nos indican que tanto en 

lnglaterra como en los Estados Unidos esta figura tambibn se presenta como 

r e c u m  de mrecho Civil. Sobre el particular, lgnacio Vallarta expresa: "Siempre 

que una persona estA privada del derecho de ir a donde quiera y cuando quiera, 

as1 lo ensenan los jurisconsultos de ambos palses, sufre una restricci6n en su 

libertad y tiene derecho a que se averigOe si tal restricci6n es o no ilegal, ya sea 

que ella provsnga de un carcelero, de una autoridad o de un individuo privado. 

Esta regla es capital en la jurisprudencia de 10s dos pueblos, y por esto se dice 

que-cuando la detenci6n esta causada por un particular, tal como un medico que 

aprisiona a una persona so pretext0 de curarla, el Habeas Corpus debe dirigirse 

contra 61. Incontables son 10s casos de esa clase resueltos por aquellos 

bibunales, siendo algunos de ellos verdaderarnente escandalosos: no solo se ha 

concedido el Habees Corpus al padre contra la madre para arrancar al hijo del 

poder de esta, sin0 para protegerlo a aquel a fin de que lo llevara a la casa de su 

concubina, dando eso d t i v o  a uno de 10s jueces para confesar que la ley que 
1. . 

eso autoriia, avergonzj6a a los bibunales y que ella era tal, que acabaria por 

hacene odiosa a 10s oj&.del pals 

I 

"Tambibn se ha usado del Habeas Corpus en lnglaterra por el 

marido contra el adultero, para recobrar a su mujer que vivia en la casa de bste. 

y es frecuente, usual ocurrencia, que a 61 apelen el tutor para recuperar a su 

pupilo, el maestro para su aprendiz, el seRor para sus esclavos, etc. etc. Y en 

varios de esos casos se vinieron presentando, como era inevitable, cuestiones 

101 VALLARTA. lgnacio L.. Op. ci t ,  p 38. 
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civiles dificiles, sobre divorcio, patria potestad, tutela, validez de contratos, 

propiedad de 10s esclavos, etc.. y cuestiones que no han podido resolverse en el 

procedimiento sumario del Habeas Corpus, teniendo que reconocerse como 

regla general de jurisprudencia que en ese procedimiento sumario aquellas 

cuestiones no pueden decidir~e".'~' 

En un principio, el Habeas Corpus en 10s Estados Unidos dio lugar 

a la preservacibn de la libertad personal contra aprehensiones o detenciones 

arbiirarias e ilegales o no justificadas, per0 solo provenientes de autoridades de 

lndole administrativa y especificamente politicas. Sin embargo, en nuestros dias 

su procedencia se ha hecho extensiva contra actos de 10s 6rganos judiciales y de 

particulares que atenten contra la libertad personal de manera injustificada; 

incluso tambi6n es procedente dentro de 10s procedimientos judiciales. 

Algunos juristas estudiosos de la materia han argumentado 

respecto de la extensi6n del Habeas Corpus lo siguiente: "no hace muchos 

L anos, 6ste recurso era de muy escasa utilidad cuando existia una detencion o 

aprehensi6n consecuencia de alguna resoluci6n emitida por 10s tribunales, no 

obstante que al individuo se le hubiere privado de sus derechos principales 

(libertad); ahora 6ste recuno arguyen resulta ser incluso mas eficaz que la 

apelaci6n, pues la Corte de este pals puede ir mas a116 de lo contemplado en el 

expediente de primera instancia, pudiendo precisar algunas pruebas y puntos. 

no presentadas a este ultimo, y con ello saber si la detencion o aprehensi6n es 

ilegal o no. Asi, es susceptible interponer el Habeas Corpus cuando el 

expediente principal fue llevado a cabdbajo alguna amenaza de violencia f~sica 

por parte de una o varias personas en un proceso: o bien para invalidar la 

confesion de culpabilidad arrancada a una persona por una autoridad. 

Convirtiendo este medio juridic0 en el amparo en materia penal, aunque aun en 



< 1, 
ese &so. no puede emplearse cuando hay disponible cualquier recurso 

adecuado, tal como la apela~6n". '~ 

3.6. IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE AMPARO. 

Ya hemos dicho que el objeto que persigue el quejoso al ejercitar 

/ su acci6n de amparo, es que el 6rgano judicial de wntrol imparta sobre Bste la 
I 

; pmtecci6n jurisdictional contra cualquier acto de autoridad que sea considerado 

' inconstitucional y que especlficamente viola en su perjuicio garantias 

indiiduales o que &he invasibn entre esferas wmpetenciales de las 

autoridades de la Federaci6n y 10s Estados. Los aspectos enunciados se 

deducen del contenldo del artlculo 103 de la Constituci6n; y mediante el cual se ' manfiesta b lnnUdaci6n del a& de autoridad en lo que respecta a sus efectos 

y consecuencias, restableciendo en favor del gobernado la situaci6n de las 

cosas el estado que guardaban antes de cometida la violaci6n. 

b b r a  que este supuesto se manifieste en una realidad jurldica es 

necesario que el juzgador Federal (Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

Tribunales Colegiados de Circuito o Juez de Disbito) correspondiente, estudien 

los wnceptos de violaci6n aludidos por el quejoso en que este funde su acci6n; 

as1 la finalidad del 6rgano controlador seh decidir si el acto de autoridad 

combatido es o no inconstitucio~al. 

Ahora bien, si la resolutiqn es positiva, el objeto del amparo se 

consigue ampliamente, pues significa que 10s conceptos de violaci6n esgrimidos 

por el quejoso formaron la convicci6n suficiente en el juzgador por estar 

fundados y por tanto Bste le concede el Arnparo y Protecci6n de la Justicia 

Federal; por el conbario si se dicta una resoluci6n en donde se manifiesta aL2 el 

'" lbid, pp. 227.249, 



act0 de autoridad no es contrario a la Constitucion, entonces puede decirse que 

10s conceptos sustentados por el quejoso fueron infundados, y por ende, se 

negara la citada proteccion Es importante observar que para llegar a ilna u otia 

conclusibn, el organo controlador tiene que dirirnir la controversia juzgando si el 

acto que se irnpugna se encuentra en oposicion a la Constitucion o no, para lo 

cual debera atender a lo que la rnisma consigns. 

Para entender mejor este aspecto es necesario apuntar que, el 

juzgador de amparo para poder decidir sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de un acto debe Obse~ar las causas de improcedencia 

previstas en la Ley de Arnparo, entendiendo por estas "la irnposibilidad juridica 

de 'que el organo jurisdictional de control estudie y decida dicha cuestion, 

absteniendose obligatoriamente de resolver sobre 10s aspectos constitucionales 

del acto reclamado. Ante esa mencionada imposibilidad la accion de amparo no 

logra su objeto y, por ende, la pretension del quejoso no se realiza, no porque 

esta sea infundada, sino porque no debe analizarse la consabida cuestion 

Amen de lo anterior, la irnprocedencia de la acci6n de amparo no 

concluye con la negativa a la Proteccion de la Justicia Federal, sino que operara 

inmediatamente algo que llamamos sobreseimiento. Puede decirse entonces que 

esto ljltimo acontece cuando la improcedencia no se encuentra dada de forma 

manifiesta, sino que esta va a surgir durante la secuela procesal, pues el 

juzgador dara el tramite correspondiente a la dernanda de garantias, y antes de 

dictar su resolution, se percata de la existencia de una causa de improcedencia, 

impidiendole con ello entrar al estudio del fondo. dictando automaticamente el . 
sobreseimiento. 



Por el contrario, si la improcedencia es evidente, desde el escrito 

inicial de la demanda de garantias, existira el rechazo automatic0 de la misma. 

sin la obligaci6n por parte de juzgador de iniciar el juicio respectivo 

Es importante tomar en consideracion que toda causa de 

irnprocedencia debe estar plenamente demostrada dentro del juicio de garantias 

que se tramite, para que pueda decretarse el sobreseimiento, sin violar la ley y 

ocasionarle perjuicios a la sociedad. Tal circunstancia ha sido considerada por 

nuestra Suprema Corte de Justicia, de acuerdo al siguiente criterio: 

"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEB€ PROBARSE PLENAMENTE Y NO 

APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de irnprocedencia en e l  juicio 

constitutional deben estar plenamente dernostradas y no inferirse a base de 

pres~nciones".~~' 

Para el mejor entendimiento de la improcedencia, la dividiremos en 

dos: la Constitutional y la Legal. la primera "Es aquella imposibilidad con la que 

se encuentra el 6rgano controlador para estudiar y resolver la cuestion planteada 

por la cual.se ha ejercitado la acci6n de amparo".z02 Esta tambien es conocida 

como causas.de improcedencia del amparo, encontr6ndose previstas en ias 

diferentes fracciones de 10s articulos 103 y 107 constitucionales. El aspect0 

categ6rico de esta improcedencia consiste en consignar de modo "absoluto y 

necesario" para todas aquellas situaciones concretas que puedan enmarcarse 

dentro de una situation abstracta establecida en la Constitucion, sin que la 

-'" Instancia. Segunda Sala Fuente: Apendice 1985 7a Epoca Secc16n Cornun Paglna 266 
Clave- Tests: 160. Sexta Epoca, Tercera Parte Vol V, p6g 148 Amparo en rev1s16n 4827157 
El Pino, S A y coags. (acurnulados). 6 de noviembre de 1957. Unanlrnldad de 4 votos 
Ponente Jose Rivera Perez Carnpos Septlma Epoca. Tercera Parte Vol 40 p6g 29 Arnparo 
en revls~on 3202/71. Elias Med~na Fierro y otros 19 de abrll de 1972 Unanlrnldad de 4 votos 
Ponente Alberto Jlrnenez Castro Vol 64, pag 27 Arnparo en revlslon 4224173 Jose Guzman 
Perez 29 de abrll de 1974 Unanlm~dad de 4 votos Ponente Vol 65 pag 17 Arnparo en 
revision 5032173. Danlel Bonilla Huerta 8 de rnayo de 1974 Unanimldad de 4 votos Pone:lt? 
Alberto Jlrnenez Castra Vol 80, pag 38 Amparo en revoi6n 4680174 Ruben Andalco Duen y 
ptros 7 de agosto de 1975 5 votos Ponente Jorge lfiarr~tu 
' - SURGOA ORIHUELA, Ignac~o, Op clt, p 448 



actitud que asuma el gobernado frente a1 acto de autoridad que lo agravie la 

Por otra parte, la improcedencia legal se manifiesta a traves de las 

causas que impiden que el organo controlador estudie y resuelva sobre la 

Constitucionalidad o lnconstitucionalidad del acto reclamado, las cuales estan 

previstas en la Ley de Amparo y se caracterizan por ser relativas y contingentes; 

sin embargo no todas son asi, ya que en ciertos casos reiteran las causales de 

improcedencia constitutional, como son las contempladas en las fracciones VII y 

Vlll del articulo 73 del antes referido ordenamiento.. 

La improcedencia del Juicio de Amparo es de orden publico y 

ademas limitativa a 10s casos expresamente previstos en la Constitucion, en la 

Ley y en la jurisprudencia. Cuando ella existe, el juzgador se encuentra impedido 

para estudiar el asunto planteado en la demanda de amparo, ya que de hacerlo 

se afectarian 10s intereses fundamentales de la sociedad. 

Desde esa tematica podemos afirmar que las causas de 

improcedencia constituyen un obstAculo insuperable cuya obligation del 

juzgador es examinarlas, y si las mismas se verifican en el caso concreto, implica 

que este debera declarai'la improcedencia del juicio mismo. 

Asi, a1 referirnos a las causas de improcedencia legal, debemos 

ubicar nuestra atencion en lo sefialado por 10s articulos 73 y 74 de la Ley de 

Amparo, y en lo que constantemente biasman nuestros Juzgados Federales en 

materia jurisprudencial, por lo que siendo consultables 10s dispositivos 

~ 

- 
' Los casos v s~tuac10nes abstractas Rue la mlsma ConstRuc~on contemnla pn atencibn a 10s - ~ , ~ ~ -  ~~ ~- ~ ~~ 

cuales el ejerclcfo de la acclon de ampaio es mprocedente a:en:o a io oue o;3ena el aniculo 
103 de la mlsrna idorma Fundamental son ios slgulentes a) Contra :as resoluccones de 10s 
6rganos electorales (atticulo 60 Const~tuc~onal ~n f~ne! b) Coniia 13s declaiac~ones y 
resoluclones de ambas Carnaras del Congreso de la Unluri rrat5ndose de j o~c~o  politico 
(aiticulo 110 Cunstltuclonal in flne) 



enuniiados en la ley, nos abocarernos 5610 a transcribir dos de 10s criterios mas 

importantes dados por la jurisprudencia y que constituyen ser acordes a nuestro 

estudii: 

a) N ampam es impmedente contra actos futums y pmbables o 

inciertos, no conceptuados como tales aquellos que, adn cuaandc no se han 

ejecfhcb, se tiene la certidumbre de que se ejecutaran, por demostrarlo asi 

ks actos previosla" 

b) Conira acto de particulates. 

ACTOS DE PARTICULARES, APROBAC~~N DE. AMPARO. El 
ampam pmade contra actos de autoridad, y no conha actos de particulares. 
Aunque si los actos de particulates esthn realizados en f m a  tal que resulten 
violabios de la garantla de audiencia, o del debido proceso legal, o de alguna 
Obg gamn11a, esos actos no podrhn ser apmbados, ni convalidados, ni 
autwizados por ninguna autoridad, poque en este caso el amparo si procede 
contra el acto de autodad que viene a pmbar o a convalidar actos de 
perticulares mlizados contra los derechos que a todo individuo reconoce la 
Constitucibn, o actos de particulates realizados contra el debido proceso legal, 
y que vengan a privar a una persona en un procedimiento en el que no se le 
ha dado in tepnc ih ,  ni oportunidad de alegar y pmbar lo que a su derecho 
wnvenga. Pem si a1 examiner la constitucionalidad del acto de /as 
aubidedes, el juez a quo incluye en la concesi6n del amparo el &jar sin 
efecto no sblo el acto de la autoridad, sino ternbidn el acto de 10s particulares. 
en el c5nimo aspecto estaffa haciendo una declaraci6n sobre actos respecto de 
10s cuales eljuicio es improcedente, y de oficio puede modificarse la concesibn 
del amparo en la tevisi6n, de manera que unicamente se dejen sin efecto 10s 
actos de la autoridad que en cualquier b m a  vengan a apmbar o a convalidar, 
o autorizar, o a dar efectos a actos de particulares violatorios del debido 
proceso legal que establece el articulo 14 constitucional, o de otra garantia. 
Pero sin anular 10s act0S de los partic~lare~, cuya validez debe ser impugnada 
por 10s medios que la ley establezca, aunque dichos actos no podrhn producir 

- p~~ 

Apendice al Tomo CXVIII, tesis 45. Tesis 20 de la Comp~lacion 1917.1965. del Apendice 
1975, materia general. (Tesis 23 de Apendice 1985) Tomo XXXVI, pig 1928. Quinta Epoca dei 
S. J. de la F. 



10s efectos legales que se deriven de la aprobacion. sancion. autorizacion, etc 
de la autoridad contra la que se haya concedido e l  a r n f ~ a r o . ~ ~ ~  

Hemos de decir que el maestro Joaquin Ortega Arenas crit~ca las 

causas de irnprocedencia del arnparo, por considerar que haien nugatoria o 

dificultan el otorgamiento de su proteccion. Concretamente critica la fraccion XI1 

del articulo 73, "y es que en contra del act0 inconstitucional exista algun rnedio 

de defensa o recurso que pueda rnodificarlo o determinar su revocacion, porque 

a partir de ese precepto el Poder Legislativo y el Poder Judicial han establecido 

en Leyes. Decretos. Acuerdos. Disposiciones varias y simples circulares, 

recursos que deben agotarse ante la mismisima autoridad autora de la violacion 

constitutional, recursos que por su elevadisimo nirmero y diversidad be 

disposiciones que 10s establecen resultan una barrera casi infranqueable para 

que el ciudadano medio pueda alcanzar 10s reducidicimos beneficios que podra 

proporcionarle el 'juicio de am par^'".^^^ 

Ortega Arenas tarnbien critica la causal de improcedencia del 
I 

Juicio de Amparo prevista por la fraccion V del articulo 73 de la Ley de Arnparo. 

relativa a la no afectacion de 10s intereses del quejoso, ilustrandolo con varios 

ejernplos, siendo uno de 10s mas significativos el siguiente: "Nuestros gloriosos 

tribunales han llegado al grado de sobreseer el juicio de amparo que la 

comunidad de Tlachaloya. Estado de Mexico, solicito en contra del envio de 

aguas residuales de las industrias existentes en el Valle de Toluca al Rio Lerma 

(aguas residuales que contienen ingredientes surnamente venenosos y dafiinos 

para quienes usan el agua para beber;-para quienes riegan sus sementeras con 

esas aguas. para quienes corn0 parte de la flora y la fauna del cauce del antes 

Pr~mei  Trlounal Coleglado en Erlaterla Admlnlstrat~va del ?rlrne: C~rruito firlp."., en 
rev,slon 1L712179 Nlcac'o Ffeno i iermda y o!ro 7 de novlerrbre de 1579 Unanimldari oe < o : 3 ~  
soqen:e Gu~~iermo Guzrnan Oiozco Instancla Trabvnales Ccleglados de C~rcu:is -<e*tp 
~emanar,o.iud~cial de la Ceaeraclor 73 Epoca Volunen 133-!i8 pag ;91 C l l , ~  -e5 

ORTEGA 4REl\IPS Joaqun OF cll oo 32-33 
j) 



Gran Rlo se desarrollan en o por sus aguas), pues el hecho de producir muerte 

por doquier. '... no afecta 10s intereses juridicos de 10s quejosos'".207 

Ortega Arenas censura igualmente, la causal de improcedencia del 

Juicio de Amparo prevista en la fraccion XVIII, que sefiala: "En 10s demas casos 

en que la impmedencia resulte de alguna disposition o ley". Al respecto 

wmenta: "iQu6 precisibn legislativa, qu6 seguridad juridica para quienes 

intentan el juicio de amparol Basta una disposici6n indefinida para que las 

violaciones constitucionales no sean reclamables porque es improcedente el 

Juicio de Amparo si de esa disposici6n resulta que es improcedente y basta".''' 

Como podemos ver, son bastante cuestionables y carentes de 

justiticaci6n algunas de las causales de improcedencia previstas por la Ley de 

Amparo, por lo que serla conveniente que 10s legisladores analizaran la 

necesidad de suprimir algunas de ellas, como las referidas por el maestro 

Ortega Arenas, a fin de no impedir a 10s quejosos el otorgarniento de la 

t proteccibn federal. 

Por ultimo diremos que, la frase "as causas de improcedencia, en 

su ceso, &been ser exerninadas de oficio", prevista en el ultimo phrrafo del 

artlculo 73 de la Ley de Amparo, significa que, aun cuando las partes no hayan 

alegado, el juez tiene la obligation de estudiarlas tan luego se presenten las 

causas que den origen a su nacimiento (Principio de oficiosidad). 

El Habeas Corpus cuenta con ciertas excepciones de procedencia. 

mismas que a continuacion explicaremos. 



En la Ley de Carlos II de lnglaterra se establecieron diversas 

disposiciones restrictivas de la procedencia del Habeas Corpus, como el hecho 

de que no procedia a favor de quien se encontrara privada de su libertad por 10s 

delitos de "felonia o t ra ic i~n' : '~~ cuando 10s misrnos estuvieran sefialados en la 

orden de prision. 

Tambien en este pais se establecio la improcedencia del Writ: 

"contra 10s casos de prision por deuda de caracter civil, considerando en este 

caso al deudor que no paga como un rebelde ... Otras de la restricciones de 

procedencia se rnanifiestan en relacion al individuo que lo pide o qile lo solicits: 

as1 se "niega al extranjero enemigo y al prisionero de guerra".?l0 

Los Estados Unidos conservaron las bases dictadas en lnglaterra 

respecto a 10s casos de improcedencia del Habeas Corpus y unicamente las 

adecuaron a sus respectivas legislaciones locales. Asi, en Delaware no pueden 

pedir el Habeas Corpus: 

S 

1. Las personas aprehendidas por 10s delitos de traicion o felonia, 

asi expresados en la orden de detention; 

2 .  Las que estan condenadas o acusadas de esos delitos o de 

algOn otro en otro Estado, por el que deba hacerse su 

extradition segun 10s preceptos constitucionales, y. 

3. Las que estdn detenidas o arrestadas por orden de autoridades 

federales. 

La tiatc!on en lnglaterra es conssderada como ios ateniados contra la persona del soberano 
ha;erie la guer:a e' urcise cor sus eneF.gos T,en:ras que en ia fe'on~a queda- 
compieno\ios todos 10s delltos graves aun !os de, orden comur ba]o su acepclon generlca 
=orno son el 'lom~cmdlo !ap;o sodnmca eic as, como alcvnas agravantes como la alevosla 
la desleal;ao la infarila la r~ilanla erc V4LL4RT4 L isnaclo Co c,; op 52 54 55 

lbld cp 58-5: 



En algunas Estados de la Union Americana, como Nueva Jersey. 

las excepciones del Habeas Corpus, solo por la clase de delito cometido. se han 

extendido muy considerablemente, no pudiendo acogerse a este Writ 10s 

acusados por delitos de traicibn, asesinato, homicidio, sodomia, rapto, incendio. 

fuerza, robo, falsificaci6n y fuga. Por el contrario, en otros Estados como Virginia 

Occidental, no se reconoce excepcion alguna en el Habeas Corpus, pudiendo 

pedirlo quienquiera que sufra una restricci6n en su libertad personal."' 

En este pats, ademas, se mantuvo la restricci6n relativa a que. "el 

Habeas Corpus no puede concederse en 10s casos de prision por deudas 

Civiles. Sin embargo hay Estados que han abolido ya la prisi6n por deudas, 

corno Tennesse. Minessota, Mississippi, etc.; per0 no puede todavia negarse 

que existan en otros con mas o menos modificacione~".~'~ 

No quisibramos soslayar el que en 10s Estados Unidos, cuando 

existia la esclavitud, la procedencia del Habeas Corpus era dificil para 10s 

I negros. En el Estado de Florida, por ejemplo, se lleg6 a resolver que no era el 

recurso propio para probar el derecho de un negro a la ~ iber tad.~ '~  En fin, seria 

muy largo y tendencioso hacer notar todas las diferencias existentes sobre esta 

cuestion en la legislaci6n particular de cada Estado de la Uni6n Americana. pues 

en general las diferencias que aqui hemos dado son practicamente las 

principales, lo cual nos da testimonio de la forma de legislar sobre el Habeas 

Corpus en cada Estado, que lo ha sido considerado como un asunto del regimen 

totalmente interior (local), en donde la Federacibn no tiene injerencia alguna, a 

diferencia de nuestro Juicio de ~ m ~ a r i ,  que como dijimos es competencia total 

de 10s tribunales federales. 



3.7. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES PARA CONOCER 
DEL JUlClO DE AMPARO Y DEL HABEAS CORPUS. 

Antes de adentrarnos en el desarrollo de la competencla de 10s 

tribunales en el Juicio de Amparo y en el habeas corpus, es precis0 d e f ~ n ~ r  lo 

que es la competencia, a cuyo efecto Cipriano Gomez Lara la considera, en i ln 

sentido lato, como "el ambito, esfera o campo, dentro del cual un organa de 

autoridad puede desemperiar validamente sus atribuciones y funciones": y en 

sentido estricto, es "la medida del poder o facultad otorgado a un  organo 

jurisdiccional para entender de un determinado asunto"."' 

Luego, la competencia es el context0 dentro del cual un organo 

jurisdiccional puede validamente desarrollar sus atribuciones y funciones 

1. EN EL JUlClO DE AMPARO. 

I' Como lo hemos manifestado con antelacion no es sino mediante el 

conocimiento del Juicio de Amparo que el Poder Judicial Federal, con exclusion 

de 10s Tribunales Unitarios de Circuito, realiza la funcion de control 

constitucional con que esta investido por la Constitucion y leyes regiarnentarias u 

organicas. Dentro de la funcion jurisdiccional que ejercen la Suprema Corte de 

Justicia. 10s Tribunales Colegiados de Circuito y 10s Jueces de D~strito, opera un 

sistema de cornpetencia entre ellos en lo que respecta a1 conocimiento de! juicio 

constitucional y que se encuentra plasmado en la Norma Suprema. en la Ley 

Reglamentaria (Ley de Amparo) y la Ley Organlca del Poder Judicial de la 

Federaclon. princlpalmente 

Tomando como referencla el concept0 de cornperencla in genere a 

que antes aludirnos, aplicandc dlcho Conocim~ento al Juicio de Ampara. 



debemos considerarlo como un presupuesto procesal, entendido como "la 

idoneidad atribuida a un 6rgano de autoridad (a 10s Jueces de Distrito, a 10s 

Tribunates Colegiados de Circuito y a la Suprema Corte) para conocer o llevar a 

cabo deterrninadas funciones o actos juridicos, en este caso la presewacion de 

la Constitution; ello en atencion a la hipotesis que contempla el articulo 103 de 

la misma Norma Fundamenta~.~ '~  

Por este motivo, la competencia del amparo, como en cualquier otro 

juicio en general, se revela como un marco de la jurisdiccion, en el caso a 

estudio, a la funci6n de control constitucional respecto de las garantias 

individuales (concretamente la garantia de libertad). 

A continuaci6n nos referiremos brevemente a la cornpetencia de 

nuestros tribunales federales de amparo. 

a) La Suprema Corte de Justicia 

Nuestro mAs alto tribunal tiene injerencia en 10s dos tipos de Juicio 

de Amparo regulados por nuestro regimen legal: el indirect0 o bi-instancial y el 

directo o uni-instancial (aunque en el caso de este ultimo, su orbita competencial 

ha quedado sumamente reducida por las reformas de 1987, misrnas que 

entraron en vigor desde el dia quince de enero de 1988) .~ '~  

Del Amparo lndirecto la Suprema Corte de Justicia conoce en 

segunda instancia a traves del recurso de revision, que procede contra las 

sentencias queen la audiencia constitucional pronuncien los Jueces de Distrito. 

Este conocimiento se encuentra limitado a los casos expresarnente previstos en 

.,= 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, D~cclonar~o Jurid~co Mexlcano Tomo I laa 

ed., Porrua, Mextco, 1997, p 542 
- 

EURGOA ORIHUELA, Ignacto, Op c11. p 391 
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10s articulos 107 Constitucional, fraccion Vlll y 84 de in Ley de Amparo. 

respectivarnente, que a letra indican: 

"Articulo 107. Todas /as controversias de que habla el articulo 
103 se sujetaran a 10s procedimientos y formas del orden luridico que 
determine la ley, de acuerdo con /as bases siguientes. . VII. Contra las 
sentencias que pronuncien en amparo 10s jueces de distrito. procede la 
revision. De ella conocera la Suprema Corte de Justicia: a) Cuando habiendose 
impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios 
de esta Constitucion. leyes federales o locales, tratados internacionales. 
reglamentos expedidos por el Presidente de la Republica de acuerdo con la 
fraccion I del articulo 89 de esta Constitucion y reglamentos de leyes locales 
expedidos por 10s gobernadores de 10s Estadm, subsista en el recurso el 
problema de constitucionalidad. b) Cuando se trate de 10s casos comprendidos 
en /as fracciones I1 Y Ill del articulo 103 de esta Constitucion. La Suprema Corte 
de Justicia de oficio o a peticion fundada del correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la Republica. podra 
conocer de amparos en revision que por sus caracteristicas espeo'ales asi lo 
ameriten. En 10s casos no previstos en 10s pdrrafos anteriores. conoceran de la 
revision 10s tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitiran 
recurso a l g ~ n o ' : ~ ' ~  

1 "Articulo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para 
conocer del recurso de revision, en 10s casos siguientes: I Contra /as 
sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por 10s jueces de 
Distrito, cuando: a) Habiendose impugnado en la demanda de amparo. por 
estimarlos inconstitucionales. leyes federales locales tratados internacionales. 
reglamentos expedidos;por el Presidente de la Republica de acuerdo con la 
fraccion I del articulo 89 de esta Constitucion y reglamentos de leyes locales 
expedidos por 10s gobernadores de 10s Estados, o cuando en la sentencia se 
establezca la interpretacion. directa de un precept0 de la Constitucion. subsista 
en el recurso el problema de la constitucionalidad: b)  Se trate de 10s casos 
comprendidos en /as frakiones N y NI del articulo 103 constitucional I1 Contra 
/as resoluciones que en materia de a'mparo direct0 pronuocren 10s Tribunales 
Colegiados de Circuito. siempre que se este en el caso de la fraccidn V del 
articulo 83. 111. Cuaodo la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo en 
revision, por sus caracteristicas especiales. debe ser resuelto por eNa. 
conocera del mismo, bien sea procedimiento a1 efecto de ohcio o apelacion 
fundada del correspondienre Tribunal Coiegiado de Circuito o del Procurador 
General de la Republica, aplicaodose en lo conducente lo dispuesto por el 
articulo 182 de esta ley Si la Suprema Corte de Justicia considera que el 



amp& c u p  conccimiento por ella hubiere propuesto e l  Tribunal Colegiado de 
Cimuito o e l  Pmuredor General de la Rep~jblica, no reviste caracterfsticas 
especiales para que se aboque a comerlo,  resolverh que sea e l  
conespondiente Tribunal Cokgiado e l  que lo c~nozca".~" 

Del Amparo Directo la Suprema Corte lo cambia a indirecto, segun 

la hip6tesis prevista por la fracci6n IX del articulo 107 Constitucional, que seriala: 

Zas resduciones que en materia de amparo direct0 pronuncien 

10s Tribunafes Cokgiedos de Circuifo no admiten recurso alguno, a menos que 

decidan sobm la inconstitucionalidadde una ley o establezcan la interpretacibn 

directa de un precept0 de la Constitucibn, caso en que serhn recurrentesante 

la Supreme Corte de Justicia, limithndase la materia del recurso 

e x c l u s i v a m ~  a la decisi6n de /as cuestiones propiamente 

cons~ionales".2'9 

Este caso wncierne al recurso de revisi6n que ante ella procede 

contra las sentencias que en materia de Amparo Directo pronuncien 10s 

Tribunales Colegiados de Circuito, cuando el asunto planteado verse sobre la 

inconstitucionalidad de alguna ley o establezcan la interpretacibn directa del 

precept0 de la Constituci6n. ello sin fundamentarse en la jurisprudencia que la 

propia Corte haya sustentado sobre estas cuestiones. 

b) Los Tribunales Colegiados de Circuito. 

La competencia de 10s ~ribunales Colegiados de Circuito abarca 

10s dos tipos de amparo: el indirecto o bi-instancial, y el direct0 o uni-instancial. 

Sin embargo, puede el regimen respectivo verse alterado en cada caso a 

estudio; ello por la facultad de atracci6n que nuestra Constituci6n otorga a la 
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Suprema Corte en las fracciones V, inciso d) y VIII, inciso b), ambas dei articulo 

107 constitucional, segun el calificativo. ' . p r  sus caracterist~cas especiales", lo 

que noes otra cosa que el interes y trascendencia del asunto. 

Del arnparo indirect0 corresponde conocer a ios Tr~bunales 

Colegiados de Circuito par conduct0 de sus Magistrados en 10s casos de 

revisibn de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en cualqu~er rnateria 

(adrninistrativa, civil, penal, laboral y agraria), independienternente de cualquier 

modalidad especifica proveniente de la cuantia y de la indole de sujetos 

procesales (quejoso, tercero perjudicado o autoridades responsables). 

En 10s casos de arnparo directo, 10s Tribunales Colegiados de 

Circuito tienen una cornpetencia bastante amplia, que no cornparten con la 

Suprema Corte, pues se deja a un lado la facultad de atraccion que reviste esta 

por disposici6n constitucional. Asi, toda sentencia definitiva, de caracter civil. 

penal, adrninistrativa, laudos laborales o bien aiguna resolucion que ponga fin al 

I! juicio, es susceptible de cornbatirse ante 10s citados tribunales, con total 

independencia dei juicio natural donde se dictaron (Articulo 158 de la Ley de 

Arnparo). 

A traves de la elevada cornpetencia de estos organos 

jurisdicionales, asumen el control de la legalidad como "Cortes de casacion" 

mediante el citado tip0 procedimental de am par^."^ 

c) Los Jueces de ~ l s t i t o .  

Los Juzgados de Distrito, a traves de sus jueces, tienen 

cornpetencia para conocer en primera instancia del amparo ind~recto En nuestro 

sistema juridico, la cornpetencia de estos organos ]~dl:laieS se maniftesta en 



base a un sistema que se finca en tres factores primordiales que son: el territorio. 

$ 
la rnateria jurldica sobre la que verse el acto reclamado, y la indole especial de la 

autoridad responsable. 

La procedencia de bste tipo de amparo se establece de forma 

limitativa por el articulo 114 de la Ley de Amparo, el cual determina que el 

amparo indirect0 es procede contra cualquier act0 de autoridad que no sea una 

sentencia definitiva civil, penal, administrativa o (laudo) laboral, o alguna 

resolucl6n que ponga fin al juicio; por lo que siendo una orden de arrest0 (objeto 

de nuestro presente estudio) una resoluci6n que.se encuadra dentro de estas 

hip6tesis es procedente este tipo de amparo. 

2. EN EL HABEAS CORPUS. 

r La cornpetencia de 10s tribunales ingleses por cuanto a1 writ of 

habeas corpus no podemos entenderla sin plantear un panorama en terminos 

generales acerca de 10s tribunales y organizaci6n judicial inglesa, la cual 

cornienza con el King's Council, Curia Regis. "Corte" o "Consejo del Rey", cuyo 

origen se remonta a>partir de la conquista normanda en el aRo 1066. 

dividiendose a partir d& siglo XI1 en dos grandes ramas: el Gran Consejo o 

Consep Comun del reino (que se convirti6 finalmente en el Parlamento inglbs 

actual) y el PequeAo o S4lecto Consejo, del cual se desprendieron por evolucibn 

gradual y lenta durante 10s siglos XI1 y Xlll 10s tres tribunales tipicos del 

common law, a saber la Court of Common Pleas (Corte de Juicios Ordinarios; la 

Court of King's Bench o Corte del Rey y la Court of Exchenger o Corte del 

~isco.'" 

"' RABASA. Oscar. Op. ci t ,  p. 90 
. . 



La Corte del Rey conocia principalmente de los procesos penales 

y juicios en que la Corona estaba interesada: la Corte de Juicios Ordinarios, de 

los litigios entablados entre 10s particulares en general. y la Code del Fisco 

de la materia contencioso-administrativa. Con el devenir del tiempo. la Code 

del Rey y la Corte del Fisco progresivamente fueron invadiendo la competencia 

de 10s Juicios Ordinarios y, en consecuencia, 10s tres tribunales ejerclan 

jurisdiccion concurrente en toda la materia penal y civil regida por el 

common law, salvo caso excepcionales, que se establecieron definitivamente en 

el Hall de Westminster, aun cuando durante sus recesos enviaban a sus jueces. 

como magistrados de circuito, a celebrar audiencias en cada uno de 10s 

condados del reino, para llevar la justicia al pueblo en todas partes"z'?. 

La organizacion actual de los tribunales ingleses que 

constituyen el Poder Judicial del lmperio Britdnico siguio la trayectoria que 

la aparicion de esos tres tribunales inicio en la vida politica y jurldica de esta 

naci6n, y quedo establecida definitivamente en la siguiente forma: 

La competencia de 10s tribunales se divide en original o de 

primera instancia y en competencia apelada o d e  segunda instancia. 

Asimismo, su jurisdiccion puede ser exclusiva o concurrente: "exclusiva, 

cuando la materia estd r e ~ e ~ a d a  a un tribunal determinado, y concurrente, 

cuando dos o mas tribunales ejercen simultaneamente cornpetencia en la 

misma clase de asuntos, quedando a opcion de las partes interesadas acudir 

ante una u otra autoridad judicial".'" 

Por liltimo. 10s tribunales son de jurisd~ccion general o especial. 

Todos 10s tribunales del Common Law (10s forrnados espontanearnente por la 

costumbre y tradition juridicas. asi comc 10s que pel proyecctin se derivan 



, 
de 10s primitivos bibunales consuetudinarios y que aplican el common law, o 

derecho comun general distinto de &as ramas especiales) son tribunales de 

jurisdicci6n general "porque su creaci6n y competencia no dependen de 

ninguna ley orgdnica concreta o determinada, sino del derecho consuetudinario 

inglbs en general".n4 En tanto que 10s tribunales especiales (que por su 

composici6n hist6rica y jurldica no deben su origen al common law o a las 

practicas consuetudinarias). "son 6rganos judiciales en virtud de leyes 

orgdnicas concretas del legislador, que 10s crean y fijan su competencia de un 

modo limitado, no pudiendo actuar si no es dentro de la esfera de la 

competencia que les atribuye su ley orgbnica j, unicamente en las materias 

que bste ~enale".'~~ 

Ha& 1873. 10s tribunales de jurisdicci6n general o.de primera 

instancia que funcionaron en lnglaterra, fueron, en primer lugar, 10s municipales. 

10s cuales conocian de los asuntos de menor cuantia e importancia, estando 

subordinados, mediante la facultad de revisi6n de sus sentencias a traves 

I del recurso de apelacit~n, a 10s tres tribunales superiores de common law a 

que antes nos referimos.2ZB 

En segundo lugar, actuaban como tribunales de primera instancia. 
5. y en ciertos aspecto? tambibn en grado de apelaci6n, 10s mismos tres 

tribunales primitivos: @ t o r t e  del Rey, la Corte de Juicios Ordinarias y la 

Corte del Fisco. 

\ 

La Corte del Rey, cuyo historial y principales caracteristicas ya se 

indicaron, fue el tribunal consuetudinario mds importante y su jurisdiccion se 

dividi6 en dos: 

"' Ibid, p. 92. 
'" Ibld, pp. 92-93. 

t "' Ibid. P. 93. . . 



a) El de la Corona, conforme al cual ejercia competencia original y 

exclusiva en todos 10s asuntos, penales y civiles, en que estuviera interesado el 

Estado, representado por el rey, llamando tecnicamente causas de la Corona, y 

b) El de 10s litigios, en el que su competencia estaba limitada, en 

principio, a 10s juicios civiles para la reparacion de 10s darios causados por actos 

ilicitos, per0 que posteriorrnente se extendio a todas las acciones del Common 

Law, con exception de las reales, de rnanera que su competencia vino a ser 

concurrente con la Corte de Juicios Ordinarios. Ademas, ejercia facultades de 

tribunal superior sobre todos 10s jueces inferiores y las corporaciones locales. 

mediante 10s recursos extraordinarios de mandamus, quo warranto, certiorari. 

prohibition y Habeas Corpus, y era tribunal de apelacion. mediante el recurso 

del Writ of error, en todos 10s juicios resueltos para la Corte, de Juicios 

Ordinario~".~~' 

La Corte de Juicios Ordinarios, por su parte, siendo el tribunal 

E consuetudinario mas antiguo de lnglaterra, conocia de "todos 10s litigios civiles 

entablados entre particulares, y ejercla competencia original y exclusiva en todas 

las acciones personales y reales, hasta que 10s otros dos tribunales 

contemporaneos se arrogaron competencia concurrente en esta rnisma materia. 

Entre sus facultades &uraba tambien la de conocer del Habeas Corpus, y 

ejercer jurisdiccibn e n  el grado de apelacion sobre 10s juzgados rnunicipales 

inferiore~".~~' 

Despues del alio de 1873, por virtud de las reformas expedidas por 

el Parlamento llamadas Leyes de la Judicatura y prornulgadas en 10s afios de 

1873 y 1875, se opero una transformacion radical en la organtzacion del Poder 

Judicial en lnglaterra. Todos 10s tribunales de primera y segunda instanc~a y 



, 
Mrios otros que funcionaban separadarnente, se fusionaron en un s61o 

organism0 jurisdictional unitario en donde estd reunido prhcticamente todo el 

Poder Judicial: La Supmma Corte de la Judicatura, que se divide en dos 

grandes ramas, llamadas respectivamente la Aka Corte de Justicia y la Corte de 

A p e l a ~ i 6 n " . ~  

Por su parte, la Alta Cotfe de Justicia se encuentra organizada en 

cinco d'~si0nes o salas, integradas respedivamente, por cada uno de 10s 

referidos tribunales de prirnera instancia que quedaron fusionados en ella, a 

saber: la Sala de Cancilbrla o Equidad (Chancery Division); la sala de la Corte 

' del Rey (King's Bench Division); la sala de 10s Juicios Ordinaries, sala del Fisco 

(Exchequer Division) y la Sala de Sucesiones. ~ ivorc jo  y ~lmirantaz$o 

(Pmbate, D i v o m  and Admiralty Division). En el ano de 1880 las tres salas 

correspondientes a las Cortes del Rey, de Juicios Onlinarios y del Fisco se 

fusionaron, a su vez, en una sola divisibn, a la que se denomin6 Sala de la Corte 

d d ~ e ~  (-,S k~ench D M S ~ O ~ ) . ~ ' ~  

La Sala de la Corte del Rey (King's Bench Division). Onica que 

abordaremos .dado que comprende el objeto de nuestro estudio, actuaba 

generalmente comb tribunal de apelaci6n respecto de 10s tribunales locales 

inferiores en 10s asuntos del orden civil, estando facultada adernas, para 

conceder los recunos extraordinarios de mandamus. Habeas Corpus, 

Prohibitio y quo wananto que, en general, tienen por objeto ordenar o prohibir la 

ejecuci6n de un acto o rnandar curnplir una obligaci6n legal, a un particular o a 

una autoridad resp~nsable".~~' 

En conclusi6n, desde 1873 el Poder Judicial en lnglaterra esti  

depositado en un gran 6rgano central de justicia constituido por la Suprema 

''' lbid, p. 99. 
'"Idem. 
"' Ibid, p. 100. 



Corte de Judicatura, "que es competente para conocer de todos 10s asuntos 

judiciales, en la primera instancia, a traves de su primera gran rama denominada 

Alta Corte de Justicia, y en segunda instancia, por conduct0 de otra rama. 

denominada Corte de Apelacion, siguiendo todos 10s asuntos judiciales Ias 

siguientes etapas: primero, juzgados locales inferiores de diversas 

denominaciones y categorias: segundo; Alta Corte de Justicia; tercero. Cone de 

Apelaci6n y Corte de Apelacion Penal, y cuarto, CBmara de Lores y Comite 

Judic~al de Consejo Privado, en funciones de cortes de ultima instancia para 

todo el imperio ingles".232 

b) Estados Unidos. 

El poder judicial y el sistema de tribunales de los estados de la 

Uni6n Americana esMn organizados de conformidad con lo prescrito por sus 

respectivas constituciones y leyes organicas internas; per0 como todos esos 

sistemas provienen del sistema judicial inglhs, es dable afirmar que ambos 

sistemas presentan conservan similitudes, diferenciandose en cuanto a las 

caracteristicas propias de cada estado. 

A grandes rasgos, el poder judicial de cada estado esta 

constituido de la siguiente manera:233 

1) Por un tribunal de ultima instancia que generalmente revisa 

ias resoluciones de los tribunales inferiores del mismo estado y dicta sentencia 

ejecutoria en tercera instancia. 

2) Por uno o mas tribunales de segunda instancia, a 10s que 

llama de apelacion intermedia porque las resoluciones que dictan 10s jueces de 



primera instancia pasan en grado de apelaci6n por esos tribunales intermedios y 

de ah1 al de tercera y tiltima instancia, generalmente, para sentencia que 

cause ejecutoria, salvo el recurso extraordinario de apelaci6n directa ante la 

Suprema Corte Federal, en 10s casos en que Bsta es competente para 

conocer de ellos y pronunciar sentencia de acuerdo con la Constituci6n de 

Is Estados Unidos. 

3) Por 10s tribunales o juzgados de primera instancia o de 

jurisdicci6n original, que son competentes para conocer de todos 10s 

process penales y civiles dentro de cada estado, en todos 10s asuntos de 

la jurisdicci6n local comprendidos dentro de las dos grandes ramas 

(common law y equity) del derecho norteamericano, inclusive la materia del 

derecho mercantil y todas aquellas que, conforme a la Constituci6n nacional, 

no Sean de exclusiva competencia de la jurisdicci6n federal. 

4) Por 10s juzgados de lnfima categorla, investidos de jurisdicci6n 

1' tambiBn original o de prirnera instancia, en causas civiles o penales de poca 

importancia, cuyas resoluciones en ciertos casos son definitivas y en otros 

estan sujetas a revisi6n por 10s jueces o tribunales superiores. 

Pasando a referirnos a1 tema que nos ocupa, hemos de decir que 

la Constituci6n de 10s Estados Unidos consagr6 expresamente el Habeas 

Corpus; sin embargo, omiti6 especificar en su contenido qu8 tribunales debian 

ser 10s competentes para conocer del citado medio de defensa. Tal laguna 

jurldica fue resuelta por la Ley del 2 i d e  septiembre de 1789, la cual puede ser 

considerada como Orghnica de 10s Tribunales Federales, conocida con el 

nombre de Ley Judicial de 1789, que en su secci6n 14' declara: "la Suprema 

Corte, las Cortes de Circuito y las del Distrito tienen jurisdicci6n para conocer del 

Habeas Corpus, siempre que no se trate mas que de casos en que 10s presos 



estbn bajo la autoridad de 10s Estados Unidos o enjuiciados por algunos de sus 

11 tribunale~".~" 

Por ende, en Estados Unidos. la Corte Federal tiene facultad para 

expedir el Habeas Corpus con el fin de averiguar la causa de la detencion o 

prision, cuando el preso esta bajo un proceso del que conocen las Cortes de un 

Estado. 

Despues de aquella Ley, se han expedido por el Congreso Federal 

otras varias que la han modificado, siendo la de 2 de Marzo de 1833, que 

expedida con el objeto de combatir la actitud rebelde que el Estado de Carolina 

del Sur habia asumido con motivo de la celebre cuestion de tarifas. faculto en su 

seccion 7' que 10s jueces federales pudieran conocer del Habeas Corpus en 10s 

casos de prision ordenada por cualquier ley o autoridad, por actos que debieran 

hacerse u omitirse en cumplimiento de las leyes federales, y esto a pesar de 

cualquier disposicion en contrario. Ademas de 10s recursos ordinarios para hacer 

efectivo el Habeas Corpus, y en adicion a ellos, esa ley castigaba al que no lo 

obedeciera, con multa hasta de mil pesos, o con prision que no excediera de seis 

meses, o con'ambas segirn la naturaleza de a s u n t ~ . ~ ~ ~  

Con rnotivo de un caso en donde se ventilaron cuestiones 

internacionales, se expidio otra Ley el 29 de Agosto de 1842, en la que se amplio 

la jurisdiccion de la Corte Federal, exiendiendo el conocimiento del Habeas 

Corpus a 10s casos de prision por subditos extranjeros, aunque tal prision 

estuviera ordenada por autoridad local, cuando se hubiera decretado con rnotlvo 

de algun acto, titulo o autoridad de algun soberano extran~ero. En esta clase de 

juicios la Ley citada dispuso, que debia haber siempre apelac~on de las Cortes 

de Distrito a las de Circuito, y de estas a la Suprema Corte 



Tiempo despubs, con motivo de las exigencias creadas por la 

guerra civil, el tres de marzo de 1863 se expidi6 otra ley, en la que se autoriz6 al 

Presidents para suspender, durante la rebelibn, el Habeas Corpus, en toda la 

Uni6n Americana o s61o en parte de ella, siempre que a su juicio, asi lo exigiera 

la salud p u b ~ i c a . ~ ~ ~  

Despues, la Ley del 5 de febrero de 1867 extendio aun mds la 

jurisdicci6n federal (con adici6n a lo que ya existia), haciendola competente para 

conocer del Habeas Corpus en todos 10s casos en que una persona estuviera 

privada por su libertad con infracci6n de la Constitution, tratados o leyes de 10s 

Estados Unidos. Asimismo, otorg6 la apelacidn de la Corte de Distrito a la Corte 

de'circuito, y de esta a la suprema Corte; empero, este recurso de apelacion fue 

suprimido por la Ley del27 de marzo 1868. 

Los Estados de la Unibn Americana, en su cardcter de entidades 

pollticas soberanas, han legislado en sus Constiiuciones al Writ Habeas Corpus 

como lo han estirnado conveniente, atendiendo a sus circunstancias particulares. 

Con base en 10s tbrminos planteados, podemos vislumbrar que 

entre 10s tribunales norteamericanos, locales y federales, existia una jurisdicci6n 

concurrente, la cual dio lugar a incansables y acaloradas discusiones, asi como 

a diversos conflictos entre la autoridad federal y local, generando con ello graves 

problemas en la administraci6n de la justicia. Al respecto, lgnacio Vallarta 

apunta: "la disputa ha versado principalmente sobre si 10s tribunales de 10s 

Estados pueden expedir el Habeds corpus en 10s casos de detencibn o prision 

ordenadas por autoridades federales, y no solo se ha sostenido empenosamente 

la afirmativa, sino se ha querido que esos tribunales puedan hacer declaraciones 

sobre la inconstitucionalidad de las leyes del Congreso de la Union y la 

incompetencia de jurisdiction de las Cortes Federales, cuando tales 

'" lbid, p. 64. 



declaraciones sean necesarias para resolver sobre la ilegalidad de una orden de 

prision, porque atin cuando las leyes del Congreso hechas en conform~dad con 

la Constituci6n, Sean obligatorias para todos 10s jueces. asi federales como 

locales, cuando es disputada su validez en un proceso de que conoce un 

tribunal local es el mas estrecho deber de este resolver tal cuestion io mismo 

har:, si se presenta a la i n ~ e r s a " . ~ ~ '  

La contienda entre la jurisdiccion federal y local fue definida en una 

celebre ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de 10s Estados Unidos, en el 

caso siguiente: 

"Habiendose alistado Eduardo Tarble como soldado del ejercito 

federal en el Estado de Wisconsin, pidio despues su libertad a un tribunal de 

estado por medio del Habeas Corpus, alegando que era menor de diez y ocho 

afios, y que el enganche se habia hecho sin consentimiento de su padre. Ese 

tribunal local no solo dio entrada a1 recurso, sin0 que concedio su libertad al 

I' detenido. Por el Writ of error de que us6 el representante de 10s Estados Unidos, 

se llevo el caso al conocimiento de la Suprema Corte en 1870, y ella, por 

mayoria de votos, decidio que 10s tribunales locales no tienen jurisdlccion para 

expedir el Writ of Habeas Corpus, a Rn de conceder su libertad a una persona 

detenida por autoridad federal. El presidente de la Corte. Mr. Chase, disintio de 

la opinion de la mayoria, diciendo que negar a 10s tribunates de 10s Estados la 

facultad para expedir el Habeas Corpus es negarles el derecho de proteger al 

ciudadano contra las prisiones arbitrarias en una multitud de casos. no siendo 

esta la voluntad del pueblo cuando foimo la consti t~cion". '~~ 

Es importante seiialar que aquella ejecutoria de la Corte 

norteamericana no altero de ninguna manera el conoclmiento que del Habeas 



Corpus venian realizando 10s tribunales de 10s Estados en 10s casos de su 

~ X C I U S ~ M  competencia. Ello queda respaldado por la opini6n vertida por lgnacio 

Vallarta, quien refiere: "esa misma ejecutoria que decidi6 s61o el punto 

cuestionado da testimonio de que en casos que no son de esa naturaleza 

(federal), 10s tribunales locales son 10s competentes para conocer de ese 

recurso. Los textos legales desde el mas remoto que es la ley del veinticuatro de 

septiembre de 1789, y las doctrinas citadas, no permiten dudar de esa verdad. 

Mucho menos esa ejecutoria ha restringido el poder iegislativo local en materias 

concernientes al Habeas Corpus; 10s Estados han seguido legislando sobre ellas 

sin oposicibn ni contradicci6n de las autoridades f e d e r a l e ~ . " ~ ~ ~  

Recapitulando, podemos afirmar que, en la Uni6n Americana, 

corresponde a 10s tribunales judiciales la tramitacion del writ habeas corpus, 

pero no s61o a 10s federales, sino a 10s locales que conforman 10s estados 

rniembros de aquella, a diferencia de nuestro Juicio de Amparo, que es un medio 

de defensa que se interpone por 10s quejosos ante 10s tribunales federales, 

1) quedando excluidos 10s tribunales locales para otorgar el amparo y protection 

contra el act0 reclamado. 

3.8. DEFINICIONES. 

Despues de haber hecho una exposici6n de 10s elementos mas 

importantes que conforman la naturaleza juridica tanto del Juicio de Amparo, 

como del Habeas Corpus, es necesario concluir el presente capitulo dando una 

definici6n m6s o menos exacta de ambos medios juridicos de tutela, tomando 

como base algunos de 10s principios analizados. 

Asi, el Juicio de Amparo podemos definirlo como: un medio 

extraordinario de control o protecci6n creado para la defensa de la Constitucion y 

"' lbid, pp 68-69 



10s derechos en ella declarados, de indole meramente jurisdictional, que se 

ejercita a instancia de parte agraviada, por via de accion, cuya trarnitacion se 

sigue en forma de Juicio ante el Poder Judicial Federal, teniendo como materia 

las leyes o actos de autoridad de cualquier categoria que sea. que violen 

garantias individuales o que impliquen una invasion en la esfera de la soberania 

de la Federacion en la Local, o viceversa, pudiendo obtener la nulidad del act0 

cornbatido en caso de obtener sentencia favorable, restituyendo al (gobernado) 

quejoso en el goce de la garantia vioiada, cuyo efecto principal sera el retrotraer 

las cosas al estado que guardaban hasta antes de cometida la vialacion. 

Por lo que hace al Habeas Corpus, lo definimos coma aquel medio 

extraordinario y expedito de defensa, considerado coma una garantia'que puede 

hacer valer el agraviado o peticionario del mismo, cuya tramitacion se sigue en 

forrna de juicio ante la autoridad judicial, teniendo corno materia la proteccion 

esencial del quejoso en lo que hace al goce de su libertad personal contra toda 

posible detention y prisi6n arbitraria, derivada de cualquiera autoridad que la 

hubiere decretado, sin importar su categoria, o de un particular, quedando la 

parte agraviada con sus derechos expeditos para demandar. en la forrna legal, 

10s perjuicios que esta prisi6n le hubiese causado, quedando sujeta la autoridad 

o parte responsable a las penas en que pudo haber incurrido. 

Hasta aqui concluimos con el estudio de la naturaleza juridica del 

Juicio de Amparo y del habeas corpus, en donde hemos tratado de destacar sus 

diferencias y semejanzas, sus virtudes y defectos, todo lo cual nos sewira de 

base para que en 10s siguientes capituios analicemos cual de 10s dos medios de 

proteccion es ideal para impedir que quienes se amparan contra una orden de 

arresto, evadan el cumplimiento de la ley. tornando impune su conducta en 

perjuicio de terceras personas. 
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CAPITULO IV 

LA LIBERTAD Y EL ARREST0 

La libertad es uno de 10s atributos inmanentes al hombre, que ha 

. quedado consagrado en los sistemas jurldicos contempordneos como uno de 

, 10s derechos sahraguardados por el Estado, tal como sucede en Mexico y 10s 

/ pa- anglosajones. Dicha libertad se manifiesta en divenas formas: de 
1 

i 
expresibn, de trdnsito, etdtera, pero la que mas nos interesa para efectos de 

nuestra investigaci6n es la corporal. 

i La libertad no puede ser absoluta, sino que debe sujetarse a 10s 

mandamlentw legales, e incluso, en ciertos casos previstos por la ley, puede el 

particular llegar a ser primdo de ella en forma temporal, observdndose 10s 

requlsitos legales. As1 por ejemplo, en materia penal, una persona puede ser 

privada de la libertad mediante una orden de aprehensibn o de detencibn, para 

ser sujeta a proceso penal, requiriendose ser expedida por autoridad 

wmpetente, debidamente fundada y motivada. 

Ahora bien, la forma de privacibn de la libertad que nos interesa, 

en razbn de nuestro tema de investigacibn, es el arresto, la cual no es 

propiamente una sanclbn, sino un medio de apremio con que cuenta la 

autoridad para hacer cumplir sus determinaciones, y que por su propia 

naturalera es de corta duracibn. 

En este contexto, nos abocaremos en el presente capltulo a 

estudiar la libertad como uno de 10s derechos consagrados y tutelados por el 

Juicio de Amparo y el Habeas Corpus; y el arresto como una forma de 

restriccibn de la misma. 



4.1. LA LIBERTAD CONSIDERADA COMO DERECHO HUMAN0 
Y COMO GARANTIA INDIVIDUAL. 

Para iniciar el desarrollo de este tema, considerarnos conveniente 

definir lo que es la "libertad. Al respecto, diremos que el vocablo libertad 

"proviene del latin libetias-atis, que indica la condicion del hombre no sujeto a 

e s ~ l r < i : u d . ~ ~ ~  

lgnacio Burgoa comenta que la libertad "se revela como una 

potestad inseparable de la naturaleza humana, como un elemento esencial de 

la persona".i" 

En sentido juridico, la liberfsdse concibe como: "La posibilidad de 

actuar conforme a lo establecido en la Ley. El Bmbito de la libertad juridica 

comprende: obra para cumplir las obligaciones, no hacer lo prohibido, y hacer o 

no hacer lo que no est6 prohibido ni man dad^"."^ Estas ideas dencan que la 

ley es un mandato 16gico emanado del pensar humano, de modo que el actuar 

conforme a ella equivale a actuar conforme y a la razon. 

Para tener una nocion mBs completa de la "libertad, la 

estudiaremos en seguida desde dos perspectivas: como un derecho hurnano y 

como garantia individual. 

a) La libertad como derecho humano. 

Mucho se ha sostenido dentro de la doctrina juridica que el 

hombre posee, por el solo hecho de su nacimiento y como un atributo 

inmanente a su ser, una serie de derechos fundamentales cuya existencia no 

IINSTITUTO DE INVESTIGACIOI~IES JURIDICAS Op c ~ i  p l O 8 i  
6URi;i'A ORlHuELA lgnaclc Dicclonarlo de Derecno ionsI!lircloral Garaniias 1, rrnnaro 

2'ed Porrua Mextco 1989 p 274 
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depende del reconocimiento que de ellos haga el Estado a traves de sus 

ordenamientos legales, puesto que son anteriores al origen mismo de este. 

Entre esos derechos fundamentales se ubica la libertad. 

Tal postura ha sido defendida por la corriente filosofica conocida 

como iusnaturafismo o de los derechos naturales, la cual gira en torno a la idea 

de que "el hombre tiene por su sola calidad humana y antes de toda sociedad. 

un cUmulo de derechos natiirales independieniss del fenomen9 social y 

anteriores a 81".243 Por ello Rodrigo Borja expresa que "la legitimidad de los 

derechos individuales no radica en que estos hayan sido reconocidos por el 

Estado, sin0 que, al contrario, el Estado tiene legitimidad en cuanto es 

expresibn y garantia de tales derecno~:'.~'" 

La libertad, como derecho del hombre, la han puesto de relieve 

diversos autores desde tiempo atras, como Juan Jacobo Rousseau, para quien 

es el derecho mAs preciado y hermoso que tiene el hombre, sin el cual no 

podria considerarsele como tal, argwendo que: "... ienunciar a su libertad es 

renunciar a su condici6n de hombre ... Semejante renuncia es incompatible con 

la naturaleza del hombre; despojarse de la libertad es despojarse de 

mora~idad"."~ 

Respecto a lo que implica la libertad, Alberto del Castillo del Valle 

vierte un comentario muy interesante: "El hombre es por naturaleza un ser libre. 

y por su inteligencia debe ser en todo momento el ente mas libre que exista. No 

es factible pensar en un ser huxano que ni, tenga iapaiidad de decisi6n, que 

no tenga una voluntad propia por medib de la cual eiija sus fines y los medios 

para lograr tales fines. No se puede hablar de 'hombre' en toda la extension de 

la palabra cuando un ser no tiene ni siquiera la facultad de actuar y desarrollar 

'" BORJA. Rodr~go. Derezho Politico v Consbtucional. 2' ed Fondo de Cultura Economca, 
Mexico, lS92,  p 334 
:ad .., Idem 

ROUSSEAU Juan Jacobo. El Contrato Social. 3' ed.. Ed~tores Uwdas Mev~canos Mexico 
1984. p 6 



la actividad que desee, que no sea capaz de pensar y creer en lo que el quiera. 

que no haya podido imponerse un fin determinad~".~'~ 

De la anterior opinion, inferimos que la libertad del hombre 

conlleva el libre arbitrio que tiene para decidir cuales son 10s fines y objetivos 

que persigue en la vida, para aspirar a su felicidad y bienestar, al igual que los 

medios para su consecuciSn: est; e;. tiens el poder de deiidir y aduai. Sin 

embargo, tat la libertad del hombre no es absoluta, pues no vive solo. sin0 

formando parte de una sociedad, y por lo mismo el Estado la limita en beneficio 

de los intereses de los demas, pues de no hacerse as1 la sociedad serla un 
. . 

caos, en donde cada quien hark lo que quisieia. sin impoear lo; dahos que 

pudiera ocasionar a terceros. 

La lirnitacion de la libertad debe determinarse en la ley, teniendo 

como objetivo la defensa de los intereses sociales y particulares, y no decretarla 

caprichosamente 10s gobernantes, pues en tal supuesto, la restriccion de la 

liberbd se torn: arbitraria, afectando injus:ifica:amen:e un dereth; 

fundamental e inmanente al hombre. Por eso, para lgnacio Burgoa la libertad 

humana consiste en "realizar trascendentalrnente 10s fines que el mismo se forja 

por conduct0 de los medios id6neos que su arbitrio le sugiere, que es en lo que 

estriba su acYuaci6n eh?erna, la cual stlo debe tenei la; ;e;tricci;ne; cjue 

establezca la ley en aras de un interes social o estatal ode  un interes legitimo 

privado a~eno".~" 

Asi pues, la libertad como derecho del hombre esta apoyada en 

cuestiones puramente deontologicas o filosoficas, las cuales sustentan la idea 

de que el hombre goza de aquella por su propia esencia. y no poi una 
. . iciiiesion ile 10s gobeinantes o de los t id ines noimativos. y poi is misiiic, es:2 

CASTILLO DEL VALLE Albeno del La Defensa Jurld~ca rie ia Cons;~turion ei? L:e~,co 
Tilllas hlerlco 799: p 52 
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presente como una potestad innata al hombre, de la cual no puede ser 

despojado. pues se le impediria que cumpliera con 10s fines que justifican su 

ser. 

Ahora bien, pese a que la libertad es un derecho humano. s'.~cede 

que durante extensos periodos de nuestra historta, particuiarmente cuando 

proliferaron 10s gobiernos tiranicos y absolutistas, se ha desconoc~do la libertad 

del hombre, ioiisiderdndclcs coiiic esclsvcs, siii derecho a aii i iai, a 

expresarse, a conducirse de acuerdo a lo que piensen y sienten. 

Consecuentemente, la libertad como derecho del hombre adqu~ere un 

verdadero significado, a partir de que el Estado le asigna el caracter de garantia 

individual, siiiiacitn que enseguida expliiamts. 

b) L a  libertad como garantia individual 

Antes de entrar de lleno a la expos~cion de esta cuestion. 

consideramos conveniente explicar lo que son las garantlas indlvlduales. Como 

1 preArnbulo, diremos que en la doctrina no existe una aceptacion total respecto a 
. . la ei;pre;ion gaian:;a i,7diijda;, ya qiie a;gi;nos au:;;es c;m; F;l;i;e Tens 

Ramirez estiman que es mas apropiado denominarlos derechos indrviduales, 

argumentando que una cosa son 10s derechos de que gozan 10s indtviduos y 

otra la garantia de 10s mismos, que reside en el juicio de amparo :" 

Otros tratadistas como Luis Moral Padilla se refiere a 10s derechos 

subjetivos publlcos, incluyendo en estos tanto a las garantias indivtduales, como 

a las garantias soclales.'" Por su parte. Jorge Sayeg Helu piensa que debe 

la e x p i n  , ; , 7 " " G s  la ,.Ae gs iG,7 ffs3 



constihrcionsles, puesto que en la parte dogmdtica de la Constituci6n se ubican 

I 
tambien algunos de derechos s o c i a ~ e s . ~ ~ ~  

Por nuestra parte, estimamos que lo mds importante no es la 

denominaci6n que se otorgue a las garantias individuales, sin0 la trascendente 

finalidad que persiguen como un freno a la arbitrariedad con que se ha 

conducido el Estado en muchas ocasiones, mediante el reconocirniento y 

respeto a un conjunto de derechos fundamentales del gobernado, oponibles a la 

autoridad y que garantiia un verdadero Estado de Derecho. Pese a ello, nos 

inclinamos por el empleo de la expresi6n demhos del gobemado, pues 

compartimos el punto de vista de quienes piensan que garafiffa implica una 

salvaguarda o protecci6n de algo (en este caso de 10s derechos del gobernado). 

que en nuestro sistema jurldico se realiza a traves del juicio de amparo; por 

consiguiente, es distinto al derecho protegido. Pero tambien es impropio hablar 

de individuales, pues se estaria tomando en cuenta unicaxente a la; personas 

fisicas, excluy6ndose, en consecuencia, a las personas morales (juridico- 

colectivas), quienes por el hecho de estar sometidas al Estado, tambien deben 

1) ser protegidos jurldicamente. 

b e  este modo, de emplearse la expresi6n derechos de/ 

gobemacb, estarlamos abarcando a todas las personas, en su sentido lato, 

sujetas al regimen juridico, a las cuales les son otorgadas un conjunto de 

potestades minimas que debe-respetar y hacer respetar el Estado. P:o obs:ante 

estas consideraciones y s61o para efectos de la presente investigacion, 

juzgamos mds prdctico seguir empleando la denominacion de Garantias 

lndividuaks empleada por nuestra ~ e j ;  ~undamental. 

Pasando a definir lo que son las garantias individuales, enseguida 

exponemos y comentamos varios conceptos vertidos por connotados juristas: 

"' SAYEG HELU. Jorqe, lnstiluclones de Derecho Constftuc~onal Mex~cano 1. ed . Porrua 
MBxico. 1987. p. 140 



Luis Moral Padilla concibe a las garantias individuales "como el 

conjunto de normas juridicas que impone deberes y a la vez otorga faci~ltades a 

todo individuo, y que el Estado concede como garantia minima para frenar el 

abiso del podei estatal; o iomo el io i i ju i i :~ :e dereihss :iiii:anien;ales qiie 

tiene el individuo poi el solo hecho de ser humano, y que le sirven para hacerios 

valer frente al Estado, frenando con elios el abuso del poder estatal""' 

Resulta interesante la opinion de este tratadista, pues debe 

recodarse que las garantias individuales no implican unicamente el 

otorgamiento y proteccion de derechos mlnimos del gobernado, sino tambien de 

las coirespondien:es obligacioiies. Ademas, el objeto de la; ga:an:;as 

individuales podemos verla desde una doble perspectiva: por una parte, como 

una barrera oponible por ios gobernados al poder estatal, evitando actos 

arbitrarios e ilegales, que afecten su esfera jurldica: y por otra. una serie de 

derecho; del g-b".-"A- '.--,- -1 C-' r,,,aUv llr1115 PI quien :iene la o:ligaci;n :e 

respetar y no vulnerar, so pena de tornarse ilegal 10s actos respectivos. 

8 lgnacio Burgoa define a las garantias indiv~duales como la 

"consagracion juridico-positiva de esos elementos (derechos del hombre), en el 

sentido de investirlos de obligatoriedad e imperatividad para atribuirles 

iespi:abilidad por parte de las autoiidades estataiss y del Estado mism;".?': Ee 

ello inferimos que, mientras no se hayan reconocidos 10s derechos 

fundamentales del hombre por-la Constitucion, el Estado no tiene obligacion de 

respetarlos, ni 10s gobernados de reclamar su violacion. 

Alberto del Castillo dei Valle opina que las garantias del 

gobernado son "el medio juridic0 de aseguramiento o de salvaguarda del 

ejercicio de 10s derechos reconocidos ai gobernado en la Constitucton y de 10s 



, 
cualei es el titular frente al poder publico, que tiene obligaci6n de respetar el 

libre ejercicio de los mi~rnos".'~' 
I, 

De esta manera y tomando en cuenta las opiniones esgrimidas por 

10s citados juristas, podemos definir a las garantias individuales como un 

conjunto de derechos fundamentales de 10s gobernados, oponibles a la 

autoridad del Estado, el cual tiene la obligaci6ri de respetar y hacer respetar. 

w n  lo cual se logra frenar la actuaci6n arbitraria e ilegal de 10s 6rganos 

estatales. 

Una vez que hemos sentado la noci6n de garantia individual. 

pr~ederemos a analizar la libertad como garantia individual. Hemos dicho que 

el hombre, por su propia naturaleza, tiene como uno de sus derechos 

fundamentales la liberlad, de la cual no puede ser despojado por el Estado. 

situaci6n que ha sido pugnada por corrientes filosbficas y deontol6gicas como el 

iusnatumlism. Sin embargo, para que el hombre verdaderamente ejercite su 

derecho de libeftad, no basta con que se afirma que es algo inherente al 

k hombre, sin0 que es precis0 que exista un reconocimiento y tdtela exijies: al 

mismo, lo cual unicamente puede acontecer cuando el Estado eleva la libertad 

del hombre al.rango de garantia individual. 

Asl las cosas, el derecho del hombre a la libertad adquiere el 

cardcter de garantia individual cuando el Estado, a traves de sus normas 

wnstitucionales, reconoce y tutela tal derecho inmanente del hombre. Podemos 

afirmar que gracias a la Declaraci6n df 10s Demhos de! Pombre y de: 

Ciudadano y a la implantacibn de verdaderos Estados de Derecho, es cuando el 

Estado reconoce y respeta la esfera libertaria del individuo, y 

consecuentemente, a paftir de entonces puede afirmarse que surge la garantia 

individual de la libefiad, trayendo corisigo ul; deiecho y iina obligaci6ri 

Correlativa. "Un derecho para el gobernado como potestad o facultad para 

'" CASTILLO DEL VALLE. Albert0 del. OD. ci t .  p 68 



reclamar al Estado y a sus autoridades el respeto, la 0bse~ancia del poder 

libertario individual ... Una obiigacion para la entidad politica y sus organos 

autoritarios, consistente en acatar, pasiva o activamente. ese respeto" := 

De aqui tenemos que las garantias de libertad. a dec~r de Luis 

Moral Padilla. "son las facultades rninirnas que tiene el individuo para hacer u 

omitir licitamente alga que no esta prohibido ni ordenado por la ley"."' De este 

piinto de vista, infeiirnos el piiniipio qtie todo hombre es libre paia heiei :<.do 

aquello que no esta prohibido por la norma. En tat sentido. no puede hablaise 

de gobiernos democraticos o que el poder emana del pueblo, donde el Estado 

no conceda a1 gobernado las garantias de libertad. 

Dentro de nuestro sistema constitucional, la libertad como garantia 

individual es un genero que abarca varias especies de libertades, que podemos 

agruparlas en varias clases a saber: 

a) Libertades de la persona humana, que a su vez se dividen en: 

flsicas y espirituales; 

b) Libertades de la persona civica; y 

6) Libertades de la persona s ~ i i a l . ~ ~ "  

a) Las libertades & la persona humana. 

En el aspect0 fisico son: libertad de planeacion familiar (art. 4 O ) :  de 

trabajo (art. 5"): nadie puede ser privado del product0 de su trabajo, si no es por 

resolucion judicial (art. 5"): nulidad.de lbs pactos contra la dignidad hurnana (art. 
. . so): posesion de armas en el dornicilio. y su pcrtaiion en lo; supiieito; qi;; :ije 

la ley (art 10"): libertad de transit0 dentro y fuera dei pais (art, 11):  abolic~on de 



la pena de muerte, salvo en 10s casos expresamente seAalados en la 

Constitution (art. 22), y por supuesto, la libertad corporal que es la que mas nos 

interesa para efectos de nuestra investigation 

Y en el aspect0 espiritual, tenemos: libertad de pensam~ento (art 

6'); derecho a la informacion (art. 6 O ) :  libertad de imprenta (art. 7'). libertad de 

conciencia (art. 24); libertad de cultos (art. 24); libertad de intimidad, que 

compiende dos aspectos: inviolabilids: de la coiiespondencia y del dotiiiiilio 

(art. 16). 

b) Las l~bertades de la persona civica. 

Estas consisten en la posibilidad que tiene el ciudadano no solo de 

inte~enir en la vida politica del pais en el momento de las elecsiones, sino 

tambien despues, de una manera organica y constante, sin tener que recurrir a 

protestas violenias o msvimii.iitos ariiiados. Estas libei;ades peimiien a ics 

gobernados participar activamente en las decisiones politicas y en la forma de 

i gobierno, per0 de una manera pacifica y responsable, a traves de 10s conductos 

creados para tal efecto, como son las elecciones, para asi dar paso realmente a 

un gobierno dmocrbtico. 

Como garantias de libertad de la persona civica, podemos citar: 

reunion con fines politicos (art. 9'); manifestacion publica para presentar a la 

autoridad una peticion o una protesta (art. 9'); y prohibicion de extradition de 

ieos politicos (art. :5). 

cJ Libertades de la persona social. 

Las cuales permiten que 10s individuos como miembros 

pertenecientes a un conglomerado social, pueden agruparse o asocl-,-- bt con 

otros individuos, con el objeto de manifestar sus ideas y petitioner- cart 9'. 



Atendiendo a lo dicho, podemos concluir que la libertad, como 

garantla individual, implica para el gobernado la aptitud de decidir y actuar a su 

libre arbitrio para conseguir 10s fines que corno persona tiene fijados; teniendo 

que srr respe:ado tal derecho poi el Estado. Sin embargo, tal libefiad piiedi ser 

limitada por el orden juridico, per0 bajo las condiciones que ella prescribe y en 

aras salvaguardar intereses individuales o colectivos. Luego entonces, si at 

individuo se le restringe su libertad sin causa justificada, la misma se tornara 

inconstitucional, constitujendo una vislaiitn a diihs garaiitia. 

4.2. GENERALIDADES ACERCA DE LA LIBERTAD Y DEL 
ARRESTO. 

Hemos dicho que la libertad puede ser restringida por el Estado de 

diversos modos, siendo uno de ellos precisamente el "arresto", acepcion que 

"proviene del latin ad, a restare. que significa quedar, detener, poner preso y se 
concibe el ado de deten-'L- A :  -.-- - u a - . : A - A  ---- '- ,I,,, ,,, ,,I,, ,,,a ,uL,,,u,u rearcctv de una 

persona con el caracter de provisional para hacer cumplir la ley, por considerar 

que esta se ha hecho merecedora a ciertas variantes de las correcciones 

disciplinarias y medios de apremio, cuya duracion no puede exceder de treinta y 

seij horas". 257 

El arresto puede ser decretado por autoridades administrativas, 

del trabajo o judiciales (objeto.de nuestro estudio), quedando englobado dentro 

de 10s llamados medios de apremio. 

Hoy en dia, la SupreMa Corte de Justicia de la Nacion ha 

establecido que la apllcacion de 10s medios de apremio ha de ser gradual segun 

cada caso concreto. y solo debe hacerse uso de aquellos que resulten eficaces 

para el fin persegui4o. Cciisecui.n:i.men:e. Is apliiaiion :el aiiestc comc 

rnedida de apremio. si antes no se agotan otros medios coactivos que 



legalrnente previene nuestra legislacion (como por ejemplo la rnultai. puede 

constituir una violation a las garantias individuales del gobernado prevlstas en 

10s articulos 14 y 16 constitucionales. 

En la actualidad todos 10s paises del mundo enfrentan a ilna gran 

problematica relativa a la forma en que habran de garantizar la Ilbertad del 

hombre. En el caso de nuestro pais, hernos dicho que se protege este derecho 

a tiW8S di. la instiiiici6ii del Jiiicic i s  Amparo. ssgLin lc msndan los aeiiiiios 

103 y 107 Constitucionales, contra posibles violaciones cometidas contra esta 

garantia individual. 

En el sistema juridic0 mexicano'la libertad individual se encuentra 

consagrada en 10s articulos 14 y 16 constituc~onales. El primer precepto ordena. 

en su parte conducente, lo siguiente 

':.. Nadie podra ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

propiedades posesiones o derechos. sino mediante juicio seguido ante 10s 

tnbunales prevramente establecrdos, en el que se cumplan las torrnalldades 

c r ; c~c i~ l c$  &! pr=cdimicn!o y c c ~ ! o n c  G I,-: lcy-s cxp:,-cdfiz,- co:: ;n::,-c::ox!c;d 

a1 hecho ... ".258 

El articulo 16 de la Ley Fundamental, por su parte, p:esc:ibe. 

"NadIe puede ser molestado en sti persona. fa~nilia. dom~cilio. 

papeles o posesiones, srno en virtud de mandamlento escr~to ae atiioridad 
... 

compelen:€ que funde y motive la causa legal del procedrmienro '' --' 

Los preceptos transcritos, referid'x a !as garantias de legalidad y 

aud~encla nos lnjlcan en prime! termino qtie iz libeita2 e5 iln derecho 

fundalnental garantizado por nuestra Norma Su2:ern:. y en s e g ~ l d o  ln.j3: cue 



cualquier act0 de molestia que se infiere al particular respecto a ella, debe 

provenir de un mandamiento de autoridad competente, en el cual se establezca 
I, 

con precision cuales son 10s preceptos juridicos que en el caso concreto 

rnotkan el acts de rnoles:ia el paik i i la i  <:iindamintacisn) y la5 iazones, 

motivos y circunstancias que han influido en la conviction de la autoridad para 

ordenarlo (motivacion). 

Luego, si la privacion de la libertad, como puede acontecer por 

medio del arrest0 ordenado por un Juez Civil en un Juicio de Alimentos por 

incumplimiento a una determinacion ordenada por este, es un act0 de molestia. 

y po: lo xisrno. se colige qiie debe sa:isfacir los ieqiiiskos de :undamentaci6n 

y motjvaci6n referidos. 

Por otro lado, en 10s sistemas juridicos ingles y norteamericano se 

clasifican a 10s derechos subjetivos en: 

a) Derechos fundamentales in personam. o sea, derechos 

personales, y 

b) Derechos in rem, o derechos reales."" 

Para efectos del tema que nos interesa, unicamente tienen 

importancia 10s derechos reales, en virtud de que la ciencia juridica anglosajona 

10s ubica dentro de tres categorias, siendo una de ellas la correspondiente a 10s 

CaieiP6s de /ii F'aisaia liuii-ins.'6' lss i i i i i l i s  han sidc clasifica~os icmc 

"derechos reales", "por ser de contenido negativo y se tienen en relacion no 

solaniente con determinadas personas. slno con respecto a todos 10s 

individuos que en un momento dado deben respetarlos frente al titular de 10s 
.--, 

^,I -0. 
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Precisamente dentro de 10s derechos reales queda comprendida la 

libeltad (junto con 10s obos derechos individuales, verbigracia: la vida, la 

propiedad, la salud), que entrana la privaci6n ilegal de la libertad. 

Consecuentemente, es dable afirmar que en 10s paises anglosajones la libeiiad 

se concibe wmo un derecho real, en el sentido de ser oponible a cualquier 

tercero, entendiendo por este a cualquier particular o autoridad estatal, 

implicando para el gobernado el derecho de no se le sea afectado ni privado de 

81 en forma ilegal, correlativamente al deber de 10s terceros de respetarlo. 

Ahora bien, lo importante de 10s derechos reales del individuo 

frente a la colectividad humana, dentro de 10s cuales hemos dicho se encuentra 

impllcita la libertad personal, revisten singular importancia en el derecho 

angloamericano, porque constituyen "la base de la ley de tods (no solamente 

del derecho constitucional), o sea esa parte del Common Law que de manera 

especial regula la responsabilidad civil proveniente de actos ilicitos, y que 

ademds de la sanci6n penal tiene la civil a traves de la acci6n para exigir el 

pago de danos y perjuicio~".~~' 

Es decir, en el derecho angloamericano se protege con vigor a las 

personas contia todo ataque a sus derechos, como lo es la libertad, dotandolo 

de la acci6n civil para exigir el pago de 10s daflos y perjuicios causados. 

ademas de la sancitn penal a que se haga merecedor el culpable. 

Esta instituci6n del derecho civil ingles y norteamericano "abarca 

todas las lesiones, daAos y perjuicios inferidos a las personas y a sus bienes o 

derechos como resultado de actos u omisiones de todo individuo o persona 

moral que obi€ illcitamente, poi si o poi  s i s  representante;, empleados o 

t raba jad~res" .~~ En la practica se ha constituido en un excelente medio juridic0 

de indemnizaci6n para las vlctimas de hechos ilicitos o culpables. 

- 
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comprendiendo el pago de 10s dafios y perjuicios, asi como 10s dafios morales. 

sufrimientos mentales, choques ne~iosos,  etc. Aplicando tales consideraciones 

a la libertad, tenemos que si una persona es privada de su libertad de forma 

illciia, puede reclamai la reijaraii6n del den6 en los teiminos indicados 

Ahora bien, desde el punto de v~sta de las Constituciones 

Federales, leyes Federales, y Constituciones de cada Estado, tanto en 

lnglaterra como en Estados Unidos, corresponde al Habeas Corpus la tarea de 

vela; poi la garantla de litertad peisonal (derecho de perscna htirnanaj fren:~ a 

10s actos de autoridad o de un simple particular que la afecten de manera ilegal 

o arbitraria. 

4.3. CONCEPT0 DE MEDIOS DE APREMIO. 

Para la buena marcha de cualquier procedimiento jurisdiccional. 

que posibilite la administracion pronta y eficaz de justicia, es menester, entre 

otras cosas, que las determinaciones y resoluciones pronunciadas por 10s 
t . ' ~  ,,,unales se cumplan cabalmente en los :aiminas que s i  hubieren dictado, a 

cargo de las partes o 10s terceros a las que vayan dirigidas, logrando asi hacer 

efectivo el imperio de la ley y la potestad coercitiva de que estan investidos 10s 

tribunales. 

Lo deseable en cualquier procedimiento es que si al actor, al 

demandado o a un tercero, el juez le obliga a la realizacion de tal o cual 

conducta (v.g exhibir un documento, pagar y garantizai 10s alirnentos para sus 

:,ijos. abs:ene;se de iausai claRos fisicos a s n u  t c  la cumi;la 

voluntaiiamente, en los termlnos a que se le hubiese obligado. 

Infoitunadarnente, no siempre ocurre asi, por lo cuai el legislador ha do:ado al 

juez de la facultad de imponer medios de apremio para hacer cumplir sus 

deteiminaciones 



Antes de proceder a la definicion de 10s "medios de apremio". 

debemos decir que nos enfocaremos a 10s existentes en materia civil, por ser 

10s que nos interesan para efectos de nuestra investigacion. sin que ello 

signitique qiie en materia penal, laboial o adiliinistis:iva no :engan lugs;. 

Hecha la aclaracion, en primer termino diremos que para tener una 

mayor idea acerca de 10s medios de apremio, debemos dar el significado de sus 

dos vocablos: "medios" y "apremio". Respecto al primer vocablo, para Ramon 
G- ' p-l-~ - .;cia- Y Gross, en uno de su; significado; implica el ins:iuii;en:;. 

mecanismo o aquello mediante lo cual se puede uno valer para la realizacion de 

a ~ ~ o . ~ ~ ~  

Respecto a la expresion "apremio", en opinion de Carlos Arellano 

Garcia "equivale a la accion de apremiar y significa que se estrecha para la 

realizacion de algo. En su tipico significado forense. es el mandamiento del 
,, 266 juzgador que obliga al cumplimiento de uns condiic:a oiilenada 

P Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara definen el apremio como "la 

actividad judicial destinada a hacer efectivo coactivarnente el mandato 

contenido en una resolucibn del juez o tribunal, que es desobedecida por el 

des:inatari~".~~' 

Eduardo Pallares-comenta que el apremio "es el acto judicial por 

medio del cual el juez constriae u obliga a alguna de las partes para que ejecute 

algo o se abstenga de hacer l~" ."~ 

GARCID-FELAYO Y GROSS Ramon ?eoueiic Laiai.sse I:,.s:rau; Ed;cio~es Lafo>sse 
Meatcs i 98C n E i O  

ARELLA~JC,~;PRC:A Carlos OerechoP:oresa C:.ii Li'eo >c..-d iv:ertco $99;. : E-2 
Pll,.b Ra:ae: :. PlllL VAR6 Rafael de m a :  d Geez 24-en Forrua $,?cr,co 

is95 p 122 
PiLL&KP: ::;a:ds 3 p  2.: i; PC 
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Luego, vinculando los conceptos de "medio" y "apremio", podemos 

decir, que lw medios de apremio son 10s mecanismos de que dispone el juez 

pa+ obligar coactivamente a cumplir sus determinaciones, por parte del sujeto 

-- a ello obligado. 

Veamos ahora c6mo se definen 10s medios de apremio por 10s 

juristas. 

Para Carios Arellano Garcia "son f6rmulas de coaccion qua 

pueden u t i l i i r  los juzgadores para hacer cumplir sus determinaciones ... 

medidas de presi6n para forzar el cumplimiento de las determinaciones 
I 
I judiaal as...'." 
I 

Para Jos4 Becerra Bautista, 10s medios de apremio "son el modo. 

el medio que el 6rgano jurisdictional tiene para hacer cumplir sus 

detenninaciones, sus mandatos ...'."' 

I Cipriano G6me.z Lara, por su parte, manihesta que 10s medios de 

apremio, son "aqu61 tipo de providencia que el juez o el tribunal es16n en 
- posibilidad de dictar ,para que otras diversas determinaciones antes dadas, por 

el propio tribunal o por el propio juez, se hagan cumplir. Es decir, el niedio de 

apremio implica que el obligado a cumplir o a 0 b ~ e ~ a r  determinada conducta, 

en virtud de un mandamiento del tribunal, se resista sin legitimaci6n a ello". 

En atenci6n a las definiciones doctrinales dadas sobre 10s medios 

de apremio, inferimos que son los.in~irumentos con que cuentan 10s jueces 

para forzar al obligado al cumplimiento de la determinaci6n que hubiese 

didado, cuando no lo hubiere acatado voluntaiiamente y sin iausa justifiiada. 

De ello desprendemos varios aspectos de 10s medios de apremio: 

'"ARELLANO GARCIA. Carlos. Op. cit . p. 571 
210 BECERRA BAUTISTA, Jose, Op. ci t .  p. 701 

. . 



Es una de las formas en que el tribunal tiene la potestad o el 

imperio para hacer curnplir las resoluciones que ha dictado: 

Esta destinado a 10s litigantes, a 10s abogados, a 10s terceros 

(v.g. un peiito o un testigo); . No es propiarnente un castigo inferido at infractor, sino un 

rnedio para hacer curnplir una deterrninacibn judicial; 

Uno de 10s medios de apremio previstos por la ley es 

precisamente el arresto, que es tema ioral de nuejtia 

investigacibn. 

Recapitulando lo dicho sobre 10s medios de aprernio, es de 

destacar que se trata de instrumentos puestos al s e ~ ~ c i o  del juzgador para 

compeler a las pattes que intewienen en alguna forma en el procedimiento, a 

curnplir con sus deterrninaciones, siendo el arrest0 uno de ellcs. 

4.4. FUNDAMENT0 DE LAS MEDIDAS DE APREMIO EN 
MEXICO. ARTICULOS 17 Y 21 CONSTITUCIONALES. 

Una vez definidos lo que son 10s medios de apremio, 

procederernos a analizar su fundarnento constitucional, coincidiendo la doctrina 

en ubicarlos en 10s articulos 17 y 21 Constitucionales. 

El articulo 17 constitucional, en su parrafo tercero, textualrnente 

sefiala: 

' l as  /eyes federales y locales estableceran 10s medios necesarios 

para que se garantice la independencia de 10s hibunales y la plena epuc ion de 
.-. 

sus resOluciones"." ' 

Constltuclon Polltica de los Estados Undos tvlexlcanos OD ci: o 7 

- -- 



Del analisis del texto transcrito, caben hacer las siguientes 

observaciones: 

1) Aunque el legislador no emple6 especlficamente la terminologia 

'medios de apremio", pensamos que por el hecho de aludir a 10s "medios 

necesarios" para garantizar la independencia de 10s tribunales y ejecuci6n de 

sus resoluciones, indudablemente se refiere a ellos, tomando en cuenta las 

definiciones doctrinales que hemos dado de ellos. 

2) Puesto que las leyes federales y locales 10s establecen, se 

. infiere que conesponde al Congreso de la Uni6n y .a las legislaturas estatales, 

respectivarnente, establecer y regular 10s mismos de apremio, aunque siempre 

sujeundose al sentido del artlculo 17 Constitutional. 

3) Tienen por objeto garantiiar la independencia de 10s tribunales 

de facultades coercitivas para hacer cumplir sus resoluciones y la plena 

ejecuci6n de sus resoluciones. En torno al primer aspecto, resulta 16gico que 

10s tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, para poder gozar de 

mayor autonomla en la administracibn de justicia, deben estar dotadas de 

facultades coercitivas para hacer cumplir efectivamente las resoluciones que 

asuman, sin necesidad de recurrir a otras instancias legales o autoridades, 
I porque ello representarig+rdida de tiempo y una falta de respeto hacia su . . 

investidura. Respecto aisegundo objeto, si un tribunal no contara con 10s 

mecanismos necesariospara compeler por la fuerza a que se cumplieran 

cabalmente sus resoluciontjs, careceria de imperio, y 10s particulares abusarian 

de ello, burlandose en cierto modo de laiitsticia. 

4) Aunque el precept0 transcrito no lo prevb asl, hemos de decir 

que el arrest0 es un rnedio de apremio, de lo cual inferirnos que cualquier 

autoridad, sea judicial o administrativa, puede privar de la libertad llcitamente al 



particular que se resista a cumplir una resolucir5n emanada de aquellos, sin 

necesidad de que exista un procedimiento de caracter penal. 

Un apunte importante que cabe hacer es que el articulo 17 

Constitucional no preve el tiempo de duracion 10s medios de apremio. 

particularrnente del arresto, lo cual nos parece una grave omision, ya que no 

podrla qtiedar al arbitrio de lo; tribtinales judiciales o administrativos su fijacikn. 

porque representarla una incertidumbre juridica para 10s gobernados, maxime 

traMndose de la privacion de la libertad de una persona. QuizB por tat motivo 

es que 10s juristas han tratado de dar respuesta a tal interrogante con lo 

ordenado por el articulo :: Constihcisnal, que en lo conducente sefiaia: 

. Compete a la autoridad administrativa /a aplicacion de 

sanciones por /as infracciones de b s  reglamentos gubernativos y de policia /as 

que Onicamente consistirAn en muffa o arresto basta por treinta y seis 

horas...-.272 

I. En nuestra opinion, resulta erroneo tratar de hallar en el articulo 21 

de la Ley Fundamental, el sustento de la duraci6n de 10s medios de apremio, en 

el caso del arresto, puesto que el contenido del mismo se refiere a: 

. Sanciones por infracciones a 10s reglamentos gubernativos y 

de policia, siendo que como lo explicamos oportunamente al 

definir a 10s medios de apremio. estas no son castigos, sino 
r-A.  - , = ~ i c ~  para obligar a una peisona a aca:ai u:,a resoluci6n de 

un tribunal. 

Los medios de apremio no solo se imponen por las autoridades 

administrativas, sino tambien por tribunales judicial~s y del 

trabajc. 



El arresto, al igual que 10s otros rnedios de aprernio, no se 

irnpone por contravenir ninguna disposici4n contenida en 10s 

citados reglarnentos, sino por no acatar una deterrninaci6n del 

tribunal, llbmese judicial, adrninistrativo c del trabajo. 

En atencibn a los argurnentos esgrimidos, no compartirnos la idea 

de quienes hacen extensivo el articulo 21 Constitutional a 10s rnedios de 

aprernio y particularrnente al tiempo de duraci6n del arresto. No obstante. 

puesto que no es nuestro objeto de investigacibn indagar en tal cuesti6n y al no 

existir otro precepto constitutional que senale algo al respecto, es que en la 

practica, 10s tribunales que irnponen rnedidas de aprernio en la rnodalidad del 

arresto, lo hacen por un terrnino rnbxirno de 36 horas, para ser congruentes con , 

el citado precepto, por lo cual nos adheriremos al hechc que 10s fundarnentos 

wnstitucionales de las rnedidas de aprernio en general, y del arresto en 

particular, se ubican en 10s artlculos 17 y 21 de nuestra Carta Magna. 

Siguiendo con el anblisis de la regulacibn legal de 10s rnedios de 

aprernio y tomando en cuenta que nos interesa el arresto ordenado por 10s 

tribunales civiles, es que nos rernitiremos a lo ordenado por la legislaci4n civil 

adjetiva. En este contexto, el Cbdigo de Procedirnientos Civiles para el Distrito 

Federal, en su articulo 73, conternpla 10s medios de aprernio, al prescribir: 
r ., 

?. 
"Los jueces, para k e r  cumphr sus deterrninaciones, pueden 

emplear cuabuiera de & siguientes d m  de aprernio gue juzguen elicaz: 

I 

1. La multa haste &r /as cantidales a gue se reliere el  

arttculo 61, la cual podre duplicarse en ceso de 

reincidencia; 

II. E! auxilfo de La ff;;erza pi'blica j: la f;ec:ura ck cerraduras: 

Ill. E l  cateo por orden escrita; 

IV. El arresto hasta por  treinta y seis horas. 



Si el caso exige mayor sancion, se dad parte a la autoridad 

~~mpetente" .~ '~  

Del articulo citado, apreciamos lo siguiente: 

I. El objeto perseguido con 10s medios de apremio es que 10s 

jueces puedan curnplir sus determinaciones, entendiendo por estas, "toda 

decisi6n o providencia que adopta un juez o un tribunal en el curso de una 

causa contenciosa ode  un expediente 3e jurisdiccitn voluntaria, sea a instancia 

de parte o de o f i~ io " .~ '~  Complementando esta idea, es dable decir que las 

resoluciones que pueden pronunciar 10s jueces en 10s procedimienios civiies. 

respecto de las cuales pueden aplicar Ias rnedidas de apremio por su 

incumplimiento, estin coniempiadas en el articuio 79 dei ordenamienio en 

comento, a saber: 

I. Simples determinaciones de trtimite y entonces se llamartin 

decretos: 

11. Determimiones que se ejecuten provisionalmente y que se 

llaman autos p,-okisiffi:ales: 

111: Decisiones que tienen fuena de defmitivas y que impiden o 

pralizan definitivamente la pmsecucion del juicio. y se 

llaman autos definitivos: 

. FZesoluc~o,~es q~ piepa,3n s l  io,>iiniiintc y decisi6ii &l 

negocio ordenando. admitkndo o desechando pruebas, y 

se llaman autos preparatorios: 

V Resoluciones que resuelven un incidente promovido anres o 

&sp&s ik dicta& /s sentsnciz, yiji so,: :as sentenciaj 

interlocutorias: 

VI Sentencias definitiva~."~ 

Cod!q_o d+ Proced!m~e?tos Clvlles oaia el D1s:rIto Federal Slsta Mexico la99 c 1- 
' .GOhqEZ L A 9 A  Clprlano Op cli p 287 

Sodiao de Praced~m~entos Civiles para el D!strlto Federal Op c.: p iI 
I 



2. Uno de los medios de apremio previstos por el ordenamiento en 

menci6n es precisamente el arrest0 hasta por 36 horas. 

3. El juez ese facultado para emplear cualquiera de 10s medios de 

apremio previstos por la ley, que considere mas efectivo para hacer cumplir sus 

resoluciones. 

4. El Oltimo parrafo del articulo 73 del C6digo de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal es una clara muestra de que 10s medios de 

apremio son ineficaces para hacer respetar la potestad de imperio de que 

deben gozar 10s jueces y tribunales para hacer cumplir sus determinaciones, ya 

que,se determina que si en un caso concreto, la persona a quien se le imponen 

10s medios de apremio ya senalados, persiste en su actitud de no acatar lo 

ordenado por la autoridad judicial, Bsta no puede emplear ningUn otro medio de 

apremio, teniBndose que dar parte a "la autoridad competente" para que 8sta 

a h .  

Naturalmente, la autoridad competente serd el Ministerio Publico, 

en su cardcter de brgano facultado por la Constiiuci6n para la investigacibn y 

penecuci6n de los deliios,276 ya que se actualizarh el delito de "Desobediencia 

y resistencia de particulares' previsto en el C6digo Penal para el Distrito 

Federal. Tltulo Sexto. "Delitos contra la autoridad, que en diversos articulos 

prevb hip6tesis de desacato a mandamientos de autoridad, como son 10s que 

enseguida transcribimos: 

.. 
"Atticulo 178. A1 que; sin cause legitirna, rehuse a prestar un 

servicio de inter& pirblico a que la Ley le oblgue, o desobedeciere un mandato 

legltim de la autoridad, se le apricamn de quince a doscientas jornadas & 

trebajo en favorde la c ~ t n u n i d e d ' : ~ ~ ~  

216 Vease articulo 21 Consbtucional. 
"' Codiqo Penal Para el Distrito Federal, 58' ed.. Porrua, Mexico, 1999, p. 43 

. . 



"Atilculo 180.- Se aplicard de uno a cbs aAos & prisan y multa de 

diez a mil pesos: a1 que, empleando la fuena, e l  amago o la amenaza, se 

oponga a que la autoridad pcjbfica o sus agentes ejerzan alguna de sus 

fu,nciones, o resis:a e l  cumpfimiento de un mandato kg:iimo e,kcii:ado en fo i t~a 

"Alticulo 182.- E l  que debiendo ser examinado en juicio, sin que Ie 

aprovechen h s  excepciones establecidas por este C M g o  o por e l  de 

Pmedimientos Penales y agotados sus medios de apremio, se niegue a 

otorgar la pmtesta de :ey6 o 6 dec:arar, pagarS: & 10 a 30 dias mi;/:a. E i i  caso 

de reincidencia, se impondrh prisi6n de u r n  a seis meses o de 30 a 90 dias 

muka"2" 

No debemos soslayar el hecho que el Codigo Punitivo en su 

articulo 183, prescribe: "Cuando la ley autorice el  empleo del apremio para 

hacerefectivas k s  determimciones de la autodad, sob se consumad e l  delito 
: -~280 de desob&e,ncia cuando se hubieren agotach /os m d o s  de spreii;,, . 

Luego. esto tambien dificulta el cumplimiento de las deteiminaciones de 10s 

jueces y tribunales, propiciando a la vez la impunidad de quienes se niegan a 

acatar las resoluciones respectivas, ya que para procederse penalmente contra 

ellos, los jueces necesitan agotai previamente t d o s  lo; medios de apremio 

contemplados en la ley, lo cual resulta burocratico e inconducente. 

Retomando los medios de apremio previstos en el Codigo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hemos de decir que en materia 

de controversias del orden familiar, el'articulo 948 "' establece como medios 

6;- apremio 21 aiiesto hssta po: 36 horas a 10s kas~gos o peii:os o:iecidos poi 

ias partes, y que dejen de comparecer sin causa justificada: y al oferente de la 

- - - - -- -. - 
- lbld DP 43-44 

Ibld, p 44 
Idem 
Codtqo de Prccedlm~entos Clvlles para el D\sti~to Federal Op cct p 353 



prueba una multa hasta por el equivalente a treinta dias de salario minimo 

vigente en el Distrito Federal, en caso de que el sehalamiento del domicilio de 

10s testigos y peritos resulte inexact0 o de comprobarse que solicit6 la prueba 

con el prop6sito de retardar el procedimiento, sin perjuicio de denunciar ante la 

autoridad competente la falsedad respectiva. 

Tambien en la regulacibn de la "Prueba Testimonial" se preve en 

el artlculo 357 282 del C6digo en menci6n la aplicaci6n de 10s mismos medios de 

apremio indicados en el caso anterior, al testigo que no comparezca sin justa 

causa. 

Respecto al C6digo Federal de Procedimientos Civiles, la 

regulaci6n de 10s medios de apremio es mas simple, ademhs de no estar 

actualizado en la aplicaci6n de las sanciones econ6micas, al disponer en su 

articulo 59 como medios de apremio: la multa hasta de mil pesos y el auxilio de 

la fuerza publica; y si dichos instrumentos fueren insuficientes se procedere 

contra el rebelde por el delito de desobediencia al mandamiento de autoridad. 
1 en 10s terminos a que antes nos hemos referido. 

 or oba parte, y como lo manifestamos oportunamente, 10s 

medios de apremio no son de aplicacibn privativa al ambit0 civil, sino que 
r 

pueden tener lugar en Cualquier procedimiento en aras de que 10s tribunales 

cumplan sus determiil?&ones en forma eficaz. Por ellc, a manera de ejemplo, 

diremos que en materii penal est6n previstos 10s medios de apremio para el 

cumplimiento Coactivo d e  las resoluciones judiciales, inciuyendo las 

determinaciones del ministerio publici, tanto en el C6digo de Procedimientos 

Penales para el Dstrito Federal, conio en el C66igo Federal de Procedimientos 

Penales 

'" Ibid. p. 68. 
. . 



Dichos medios de apremio consisten, segun 10s articulos 44 y 33 

de 10s ordenamientos penales adjetivos federal y local, respectivamente, en: 

Multa que va de uno a treinta dias de salario rninimo general 

vigente en el momento y iugar en que se realizo la conducta 

que motivo la sancion. Cuando se trata de jornaleros. obreros y 

trabajadoie; la mtika no debera exceder de un dia de sal~;io y 

respecto de aquellos no asalariados, el de un dia de ingresos: 

Auxilio de la fuerza phblica; y . Arresto hasta por treinta y seis horas. 

Ademas, se preve que de ser insuficientes tales medios de 

apremio para que el Ministerio Publico o el juez puedan hacer curnplir sus 

determinaciones, se procedera contra el rebelde por el delito de desobediencia. 

De esta manera, podernos afirmar que, hoy en dia, nuestra 

legislaci6n mexicana es completamente uniforme en la iimitacion del arresto a 

treinta y seis horas y la integration posterior de la indagatoria por el delita de 

desobediencia, ello indepeiidiente de la mateiia que se deri~.e. 

Lo anterior, primeramente por asi encontrarse contemplado desde 

el punto de vista extensive de nuestro articulo 21 en relacion con el articulo 17. 

ambos de la Constitution mexicana; y segundo, por el aspect0 interpretativo 

qtie al reipecis han realizads ianis la Siipiema Csrte de Justicia de la ::aiibn 

corno 10s Tribunales Colegiados, dados a traves de la jurisprudencia, criterios a 

los que nos referiremos mas adeiante en el presente capitulo. 



4.5. MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES PARA PROTEGER 
LOS DERECHOS SUBJETIVOS EN EL DERECHO 
ANGLOSAJON. 

Anteriormente dijimos que en 10s paises anglosajones 10s 

derechos subjetivos (dentro de 10s cuales queda inmersa la libertad) son 

considerados como derechos reales, en virtud de ser oponibles frente a una 

universalidad de personas y autoridades, quienes tienen la obligaciOn de 

respetarlos. 

Ahora bien, al igual que en Mexico a traves del Juicio de Amparo. 

en Estados Unidos y en lnglaterra existen medidas de apremio y sanciones 

para proteger 10s derechos subjetivos de 10s gobernados, 10s cuales nos 

proponemos estudiar en seguida. Empero, para el desarrollo de este :Gina es 

precis0 hacer un parbntesis para explicar un aspect0 categorico del Derecho 

anglosaj6n: el Derecho-Equidad o Equity, que ha sewid0 para la apiicacion de 

las medidas de apremio ante 10s tribunales norteamericanos, que opera en 

forma distinta a 10s tribunales regidos poi el sistema del dereiho es:rido o dei 

common law. 

El Equity, surgi6 por la necesidad de perfeccionar el derecho 

anglosaj6n en su totalidad, en virtud de que 10s primeros tribunales que crearon 

con su jurisprudencia el regimen legal basico del common law, no reconocieron 

todos 10s nuevos derechos que fueron stirgiendo con el desarrollo de la; 

relaciones sociales, ni 10s medios para reparar la violation de 10s derechos de 

las personas. Por ello Oscar Rabasa afirma: "La falta de una administration de 

justicia plena y eficaz en bstos tbrminos, por 10s jueces creadores del common 

Isv~,, file, pties, lo que motId6 la aparicibn del darecho-equidad y su apiicacitn 

exclusiva por la historica Court of Chancery y por los tribunales que la 



sucedieron, investidos de jurisdiction actualmente en esta rama adicional del 

derecho inglbs y norteameri~ano".~" 

Esta deficiente actuacion de 10s antiguos jueces ingleses que 

siguieron los principios rigidos del Common Law provino de tres causas 

distintas: "1) Los tribunales de derecho no reconocian la existencia juridica de 

\os derecho; equitativo; que el actor reclamaba; o tjien. 2; carecian de iin 

medio procesal para impartir a bste su proteccion; o, en fin. 3) existiendo el 

remedio, bste era ineficaz. De estas tres causas fundamentales, que privaban a 

las personas de la proteccion efectiva de los jueces de derecho, surgio la 

clasificaci6n especial de 10s derechos y remedios propios :e la "jiiriidiccitn j; 

jurisprudencia del derecho de equidad.2m 

Aclarado el hecho que el Equity es supietorio al common law, y 

retomando el terna que nos ocupa, procederemos a estudiar cuales son las 

medidas de apremio y sanciones impuestas en el derecho anglosajon para 

protege; lo; derechos subjetivos de lo; gobernado;, entie !os ctiales se 

I encuentra la libettad. 

Para tal efecto, debemos partir de una premisa fundamental: el 

derecho angloamericano reconoce la maxima de que "a todo derecho debe 

corresponder una acci6d. 

Interpretando el sentido de dicha maxima. hemos de decir que 

para la debida protecciqn de 10s derechos subjetivos reales y personales 

reconocidos por Estados Unidos e lnglaterra (y a ios cuales nos referimos 

opo?iinamente), se otorgan a l o i  gobernado; los meca~ismos adecuadoi pars 

hacerlos valer, que consisten precisamente en laS acciones y recursos legales. 

clasificados igualmente en personales y reales. 

RAGASA Oscar OD at D 14; 
Idem 



En virtud de que s61o las acciones y recursos personales tienen 

relevancia para nuestro estudio, es por lo que omitiremos el estudio de las 

acciones y recunos reales. Sobre el particular diremos que aquellos tienen por 

objeto obtener en la via civil la reparaci6n del dano an:e 10s tribunales de 

justicia por violaci6n a 10s derechos personales y reales (quedando inmersos 

dentro de 10s segundos, como lo hemos dicho, la libertad del individuo), y en el 

derecho procesal anglosaj6n Bstas acciones son, por su naturaleza restitutorias. 

especlficas, preventivas, compensatorias y punitivas.285 

Algo importante del derecho anglosaj6n y de especial inter& para 

nuestro tema, es que para el cumplimiento de 10s preceptos legales y la efectiva 

protecci6n de 10s derechos subjetivos, el derecho procesal angloamericario 

ernplea 10s siguientes medios y sanciones: 

1) Reparaci6n del dano; 

2) Reparaci6n material o especlfica; 

3) Recursos preventivos; y 

4) Sancl6n pdnitiva".Z8B 

~simismo, 10s medios ordinarios para hacer efectivos 10s derechos 

de las personas, dejando a un lado la sanci6n de caricter penal, se dividen en 

tres principales: "1) la reparaci6n mediante el pago de danos y perjuicios; 2)  el 

pago en efectivo de las obligaciones contraidas en dinero; 3) recuperaci6n de 

posesi6n de muebles e inmueb~es".~~' 

Estos remedios son otoriados por 10s tribunales angloamericanos 

de derecho estricto o de common law, distintos de 10s que se rigen por el 

Equity; por tanto, todos 10s demas procedimientos civiles, ya Sean para prevenir 

'"Idem. 
"'1btd.p 47 
"' Idem. 



0 reparar el daAo, son de naturaleza extraordinaria y exceptional, y 

generalmente de la competencia exclusiva de 10s tribunales de equidad. 

Si las sentencias que condenan al pago de daAos y perjuicios 

derivadas de la responsabilidad civil nacida de actos ilicitos y que son dictadas 

por 10s tribunales del Common Law, no son cumplidas por el condenado, el 

actor puede solicitar auto de ejecuci:n, cuyo tsrrnins en iiigles as i.;i;: o! 

execution, ordenando a 10s ministros ejecutores o actuaries llamados sheriffs, si 

se trata de autoridades de orden local, y United States Marshalls, si son 

federales, embarguen bienes suficientes del deudor para cubrir el pago de la 

.cantidad liquida a que se hubiere sentenciado. 

Si el condenado carece de bienes embargables o de cualquier otio 

patrimonio sobre el que pueda procederse el writ of execution. ahi culmina la 

potestad de 10s tribunales del derecho estricto o de Common Law para irnpartir 

su ayuda y protticion cuyos dereihos hayan sido violadcs. sakc squellss 

casos excepcionales en que el actual derecho norteamericano aun permite la 

pena de prisibn corno medio para hacer curnplir las resoluciones de caracter 

~uramente ~ i v i l ' ' . ~ ~ '  

De lo dicho, inferimos que en el sistema del derecho comun 

angloamericano, las medidas de apremio (principalmente el arresto) no existen 

corno rnedio de que dispone el  juez para hacer curnplir sus determinaciones, 

teniSndose que reeurrir a instaniias pi-nales. 

Adernas. el sistema angloamericano dispone del medio 

denominado "reparacion especifica o material", el cual contempla corno unicos 

medios de reparacion de esta naturaleza que 10s tribunales del common law 
-,.- ,,,den conceder, el pago de ijna can:idad liqi;ida psi  csncep:; de iina deijda 

y la recuperacion en especie de la posesion de 10s bienes muebles o inmuebles 



illcitamente detentados. En el primer caso, si quien es condenado a una 

Sentencia por concept0 de deuda no cubre su importe, el actuario proceder&. 

como en el caso de la sentencia que condena al pago de daflos y perjuicios, a 

embargar y rematar 10s bienes del deudor, entregando el producto de la venta al 

deudor. En el segundo supuesto, si la parte condenada a restituir la cosa 

mueble o inmueble no la entregare, el ejecutor entregarb el bien de que se trate 

y harA enbega del mismo al demandante.'6" 

Con respecto a la potestad de 10s tribunales angloamericanos que 

funcionan bajo el sistema del derecho de Equidad, para conceder y ejecutar sus 

dos mandamientos extraordinarios en forma de reparaci6n especifica o 

material, y preventiva, para remediar el daflo o prevenirlo, 'el sistema juridico 

angloamericano se distingue fundamentalmente del europeo y latinoamericano. 

siendo la via de apremio o medios jurldicos de protecci6n de 10s derechos 

subjetivos de las personas, mbs amplios y eficaces que 10s de cualquier otro 

sistema legal del mundo civilizado (a diferencia, por ejernplo, de corns opsran 

las medidas de apremio en nuestro sistema legal, particularmente el arresto. 

I que carecen de eficacia para que 10s tribunales puedan obligar a 10s rebeldes a 

acatar sus determinaciones). 

La reparaci6n especifica o material del derecho violado reviste la 

forma, en la rama del derecho angloamericano denominado derecho de 

Equidad 0 Equity, de un mandamiento de esta categoria de tribunales 

condenando al demandado a hacer materialmente alguna cosa que ilegalmente 

ha dejado de ejecutar, verbigracia: a realizar una obra artistica personalmente 

el obligado (prestaci6n especiflca poskiva); a no ejecutar algo por virtud de un 

contrato o precept0 legal que indebidamente pretenda llevar a cabo, como por 

ejemplo, a no haierle cornpetencia al dernandante en determinada materia 

cornercial cuando el demandado ese obligado en estos tkrrninos (prestacion 

especifica negativa), o bien a deshacer lo que ilicitarnente ha hecho, como por 



ejemplo: demoler una obra peligrosa construida par el reo!, procedimiento que 

en este caso se denomina mandatory injunction, o par equivalencia, lnterdicto 

mandatorio, en e ~ ~ a h o l . ~ "  

En las hipotesis indicadas, si el condenado se niega a obedecer el 

mandamiento judicial, se le sujeta a prision por contempt ofcoun, o desacato al 

tribunal, hasta que se cumpla lo ordenado,'" siendo este medio de apremio el 

mas efiiaz en el sistema angloameriiano i o n  qiie iuentan los triljiinales di 

Equity para hacer cumplir sus sentencias o mandamientos de ejecucion. a 

diferencia de 10s tribunales del common law, que como ya lo sehalamos 

unicamente pueden condenar a un individuo a hacer pago de cantidades en 

efectivo praitiiandc embarjos y remates pais el caso de que el senteniiads no 

cubriere el importe adeudado, y a devolver la posesion de las cosas muebles e 

inmuebles, cuando quien 10s posee carece del titulo suficiente para ello. 

Aunque debemos apuntar que pese a ello, el unico casos en que 

10s tribunales angloamericanos de common law estan facultados para conceder 

la reparacion especifica similar a la otorgada par 10s tribunales de equidad es a 

traves 3e lbs recursos eu:raordinarios dc-I coiitmoii :er?. As: poi ejemplo, iss 

deberes de 10s funcionarios publicos se mandan cumplir, conforme al Common 

Law o derecho estricto rnediante el writ of mandamus y la sancion del contempt 

ofcoult, lo que significa que por este conduct0 "los particulares pueden obtener 

de los tribunales de derscho iin mandamisn:~ contra la autoridad respoiisaSie. 

a efecto de que esta cumpla con las obligaciones la ley le imponga y cuya no 

ejecucion lesione 10s derechos del quejoso, en el concept0 de que si la 

autoridad se negare a obedecer la sentencia del tribunal. este ljltimo puede 

some:i; a prisiSn a: :i;ncisnaiio remiss, para i;mpelerl; a q ~ e  des;mpefie j i is . . deb ere^".'^^ 

.. 
lb~d P 4F 
Idem 
1bl-l pp 49 i 50 



Luego, las medidas de apremio y sanciones en el Derecho 

anglosaj6n no son aplicables unicamente a 10s particulares que desacatan las 

resoluciones de 10s tribunales, sino tambibn a 10s jueces que incumplen con sus 

obligaciones legales. 

En el aspect0 civil del derecho angloamericano el gran recurso 

preventivo es el denominado prohibitoryinjuction, de origen netamente civil o de 

derecho privado, en virtud del cual toda persona que tema ser victima, o que 

haya principiado a serlo, de cualquier acto ilicito que ejecute o trate de ejecutar 

cualquier persona 'privada., flsica o moral, puede obtener de un tribunal de 

equidad el auto de injuction ordenando al demandado que no lleve a cab0 o que 

deje de realkar el acto illcito que se reclama. Es decir, "el injuction anglosajon 

es una acci6n ilimitada que cualquiera puede promover ante los tribuna!es de 

'equidad', en contra de otro individuo particular, para impedir en la via civil toda 

clase de violaciones de 10s derechos subjetivos por actos u omisiones ilicitas. 

prohibiendo la ejecuci6n de' 10s primeros, caso en el cual el recurso se 

denomina pmhibitoty injuction o interdicto prohibitorio, o mandando que se 

cumpla la prestaci6n omitida, en la segunda hip6tesis, y que entonces se llama 

mandetoty injuction o interdicto m a n d a t o r i ~ " . ~ ~ ~  

Por tanto, es dable afirmar que en el sistema angloamericano y 

particularmente en 10s 6 u n a l e s  de Equity, 10s jueces y tribunales ingleses y 

norteamericanos que ej&cen esa jurisdicci6n se encuentran facultados con una 

potestad muy amplia p&a ordenar la ejecuci6n o la no ejecucitn de un ado a 

10s gobernados y a lqs autoridades y compelerlos a obedecer sus 

mandamientos, so pena de la prisi6n fohnal, que puede durar por todo el tiempo 

hasta que el rebelde obedezca en sus tbrminos la sentencia dictada. Siendo 

mds especitico~. 10s tribunales de equity, a titides del corntemp: of csiii: ejeiien 

un mayor imPerio para hacer cumplir sus determinaciones, pues estan 



facultados para imponer penas privativas de libertad, sin necesidad de recurrir a 

un juez penal. 

En tal sentido, consideramos que tales tribunales se encuentran 

en ventaja con relacion a nuestros tribunales, habida cuenta que estos, para 

hacer cumplir sus resoluciones, unicamente cuentan con las medidas de 

apremio, siendo la mas grave el arresto por 3E horas, que realmen:€ no revis:e 

mayor eficacia, teniendo que recurrirse a la via penal para proceder contra el 

rebelde. Luego entonces, gozan de mayor irnperio 10s tribunales de equtty en el 

derecho anglosajon para hacer cumplir sus determinaciones, que nuestros 

tribunales. 

4.6. CRITERIOS SUSTENTADOS POR LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACION Y LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUIT0 PARA LA APLICAB!LI@A@ DE 
LAS MEDIDAS DE APREMlO EN MEXICO. 

L Sabemos que las leyes son imperfectas, presentando muchas de 

sus disposiciones confusiones y lagunas que es precis0 aclarar, a efecto de 

encontrar su ratio legis, para una aplicacion adecuada al caso concreto por 

parte de lo; organa jurisdiccionales competentes. En otras palabras, se 

requiere la interpretation de las normas, que en el caso de nuestro sistema 

juridic0 corresponde a la Suprema Corte de Justicia y a 10s Tribunales .,.. 
Colegiados de Circuito.'- quienes con base al analisis de las normas sustentan 

cii:erios de jran ayuda en la comprensitn de la; normas. 

En el caso del tema que nos compete, esto es, del arresto como 

medida de apremio privativa de la libertad, es importante conocer algunos de 

10s criterios mas importantes adoptados por nuestros tribunales federales al 

respecto. y que en niiestro iriterio han sbsiaculizs:o, i n  mqor  o nienor 



medida, el cumplirniento coactivo que pueden emplear 10s jueces o tribunales 

para hacer cumplir sus determinaciones, produciendo en consecuencia, una 

total inobservancia a la ley, traducida en impunidad de la misma por parte de 

quien no acata las deteninacionss de aquellos. 

En tal contexto, es que transcribiremos algunos criterios 

emanados de nuestros bibunales, haciendo 10s cornentarios a que haya lugar, 

aunque aclarando que sobre el sentido de las mismas profundiiremos en el 

Oltirno capltulo de nuestra investigacit~n. 

"ARREST0 COMO MEDlDA DE APREMIO. LAS LEYES 0 
C6DlGos QUE LO ESTABLECEN POR UN TeRMINO MAYOR AL DE 
TRUNTA Y SElS HORAS, SON VlOLATORlOS DEL ARTICULO 21 
CONSTITUCIONAL. De la interp~taci6n ann6nica de b s  artlculos 17. 73 (a 
contraria sensu) y f24, de la Constitucir5n federal, se llega a la conclus6n de 
que /as legislatures loceles tienen facunades para establecer en /as /eyes que 
expiden, /as meddas de apremio de que dispmddn 10s jueces y magistrados 
pam heoer cumpfir sus detenninaciones, medidas entre /as cuales puede 
incluirse el a m t o ,  sin embego la dumcibn de bste, no puede quedar a1 atbittio 
del legisledor, sirn que debe supterse, como mbximo a1 t4rmirn de treinta y 
seis horas que pmvd el artlculo 21 Constitucional para infraccianes a 
reglemenbs gubematim o de pdicla, pues si bien es cierto que la medida de 
apremb encuentra su fundamento en el afflculo 17 Constitutional y no se 
impone con 0bjet0.de casbgar a un infrector, corn  suoede tretendose del 
a m t o  administrativo, sino como un medio para hacer cumplir !as 
detenninacianes judicial$ iguelmente cierto resub que a travds de ckrtas 
figums, se priva & la I dad a1 afectado fuera & un procedimiento penal, por 
lo que si el artlculo 17 ,.hstitucionel r n  establece el //mite temporal de dche 
medida de apremio, @elm recumrse, p r  interpretacitv, extensiva, a1 limite 
establen'do por el artlcub 21 Constitucional para el amsto administrativo En 
consecuencia, si alguna tJsysposici5n de a!guna ley o cddigo establece el arresto 
como medide de aprem p r  un tc+tn@ mayor a1 & treinte y seis h m s  es 
inconstituciona~'"'~~ 

'*Novena Epoca. Instancia Pleno en su sesion Privada celebrada el dia treinta y uno de aqmto 
de mil nwecientos noventa y cinco, por unanimidad de once votos de l m  Ministros. Fuente 
Semanario Judicial de la Federation y su Gaceta Tomo II Septiembre de 1995 Tes~s P.N 23/95. 
pag. 5 .  



El sentido de este criterio gira en torno al hecho que si bien el 

articulo 17 Constitucional faculta tanto al Congreso Federal, como a ias 

legislaturas locales, a establecer 10s medios de apremio que considere 

adecuados para que 10s tribunales puedan obligar al aca:amienio de siis 

resoluciones, en el caso del arresto, las leyes locales y federales no pueden 

imponer un tbrmino mayor al de 36 horas, porque ello implicaria violar el 

rnandato constitucional de referencia, siendo que la Constitucion es el 

ordenaniento supremo en nuestro pais, a cii'fas disposiciones deben 

supeditane las demhs leyes. 

El cuestionamiento que hacemos es si sera suficiente y 

verdaderamente intimidador para el rebelde el hecho de que 10s jueces y 

tribunales lo aperciban de imponerle un arresto por tan solo 36 horas para el 

caso de no acatamiento a sus determinaciones, cuando eii muchas ocasioiies 

resultan beneficiados mayormente por su desacato, a la vez de perjudicar a 

terceros, e incluso burlarse del imperio de que deben gozar 10s tribunales. 

Por ello, serla bueno reflexionar sobre la conveniencia de reformar 

el articulo 21 Constitucional a efecto de retornar al arresto por quince dias, para 

tratar de ejercer verdadera presi6n sobre quien se opone a cumplir con una 

determinacibn de Ios tribunales, porque a final de cuentas es !a esencia de iss 

medios de apremio, evitando de paso que se fomente la impunidad de la ley en 

perjuicio de terceros. 

Otra tesis jurisprudencial es la siguiente: 

"ARREST0 COMO MEDIDA DE APREMIO. SI NO SE IMPUGNA 
EL AUTO QUE H i i O  EL APERCIBlMiiNiO FiESPECTrvO. EL JuiCIO G i  
AMPARO ES IMPROCEDENTE. Sf se seilaia como acto reciamado e l  auto que 
impone e i  arresro c o r n  med7da de apremio por no naberse cumpiido con una 
determination judicial. y de /as constancias del juicio natural se advierte que no 
se impugn6 medanre ios recursos iegaies que esrabiece la ley. e i  acuerao 
anterior en el que se apercibio con /a aplicacion de 10s medios de apremio 
iegaies. es inconcuso que es impnxedenie e i  juicio de amparo endereraw en 



, 
UMta ds la resoluci6n que man& hacer efectim el anesto en virtud de que se 
estd ante la pmswncia de un acto derivado de otro consentido, poque el 
apycibimiento consentido es el origen del armsto reclamado y 6ste una 
consecmia bgka, nature1 y t iemsad & aqk l ;  por ende a1 contigurarse la 

- causal dB impmm&m'e consistente en que e l  acto combatido es un acto 
den'vedo de o h  que la ley repute c o r n  consentido, se impone sobreseer el 
juicio dsjarantfas en t4nninos &I arffculo 74 fracci6n 111 de la Ley de 
Ampem. 

/ La tesis jurisprudencial transcrita encuentra su contradiccion con la 

/ que ahora banscribimos. 

"ARREST0 COMO MEDlDA DE APREMIO, PROCEDENCIA ' 
DEL AMPARO AUN4UE NO SE AGOTEN LOS RECURSOS ORDINARIOS. 
Aunque la ley pmcesal civil establezca w o n  recurso o medio de defensa kgal 
pare impugnar la msduci6, que manda hacer efectivo un anesto impuesto a1 

! quepS0, c o r n  medde & apremio, no procede sobfeseer en el juicio de 
garedas en que se seMa Bsta &uci6n c o r n  ecto reclamado, aun cuando 
pmviamente a su in tepos6n no se agoten tales recursos o medios de 
deiensa, ya que en primer llugar, si bien es cierto que dicho acto no es de 
naturaka penal, su efectD es la privaci6n de la libertad garantla que tutela 
pn'mordalmente el atficub 16 de la Constifuck5n Politice de 10s Estados Unidos 
Mexican-; y, en segundo tbnnino, a pesar de que el quejoso agote 10s 

I recursar ordnerios o medCos de hfensa pmvistos en la ley que rige el acto, 
antes de pivmover el juicio de garadas, el arresto se ejecuta privdndob de su 
libeftad prsmal,  pues tal actueci6n no suspende dicha ejecucion, por tanto, 
atendiendo a que eMste la misma razbn legal, debe existir la misma 
disparr'clbn de derecho, queda a opci6n &I quepso, el combetir el anesto 
decrehsdD en su contra a t rads del uicio de ampam o de agotar previamente 
los recursos estableddos por la ley. $7 

Comentando 6stas dos ljltirnas jurisprudencias, hemos de recordar 

que la libertad es uno de 10s derechos fundamentales del hombre, siendo 

consagrada en nuestro sistema jurldico'como garantla individual, y tutelada a 

travbs del Juicio de Amparo. No obstante, si tomamos en euenta que el arrests. 

atin siendo un acto privativo de libertad, es s61o por 36 horas y que en la 

'" Novena Epoca. Segundo Tribunal Colegiado del D k i m o  S6ptimo Circuito, Tomo Ill, Junio de 
mil n w e c i e n e  nwenta y seis, Tesis XVll Z0.JR, p. 543. 
297 Novena Epoca, Tesis Jurisprudencial. Apendice al Semanario Judkial de la Federacion. 
1917.1995. Tomo VI, Materia Com6n, p. 46. 
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mayorla de 10s casos el rebelde que se ampara, lo hace a sabiendas que nose 

le ha violado ninguna garantia, puesto que el mandato judicial que lo ordena es 

Perfectamente legal, concluimos que el Juicio de Amparo se convierte en un 

instrumento de impunidad, ya que al quejoso le permiie seguir iilcumpliendo 

temporalmente el acto ordenado por el juez o tribunal, hasta en tanto no se 

demuestre en el Juicio de Garantias, con base a 10s informes previos y 

justicado que no existe ninguna violaci6n constitucional. Y todo, gracias a la 

inadecuada regulaci6n de dicho medio de control constitiicional. Feio 

esta cuesti6n profundizaremos en el ultimo capltulo. 

Otra tesis importante es la siguiente: 

"MEDIOS DE APREMIO. EL A'PERCIBIMIENTO DE SU 
IMPOSIC16N Y LA OBLIGAC16N A CUMPLIMENTAR DEBE NOTIFICARSE 
PERSONALMENTE. Por lo que ve a 10s medios de apremio, doctnnalmente se 
considera que su aplicabili&d esta supra a las siguienres condicionec fa.  i a  
existencia de una determinacih, justa y fundada en derecho, que deba ser 
cumplida por las partes, o por alguna & /as personas involucradas en el litigio. 
2'. La comunicaci6n oportuna mediante notificaci6n personal a1 obligado con el 
apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicara una medida de apremio 
precise y concteta. 3'. Que conste o se desprenda de autos !a impsicion o 
negativa injustificada &I obligado a obedecer e l  mandamienro judicial, es decir. 
que el incumplimiento sea realmente un acto u omision ilicitos. 43 Una raz6n 
grave a juicio deljuzgador, para decretar el med~o de apremio. De /as antenores 
condiciones debe destacarse la segunda, consistente en que se comunique 
mediante notificacion personal, a quien se exija? ei cumplimienro de ia 
determinacih judicial, el requenmiento o disposici5n judicial a cumplimentar, 
asi como el apercibimiento de la aphcacidn para la medida & apremio para el 
caso de incumpimiento. La finalidad & tal exigencia consisten en dejar 
constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo c o m e r ,  con toda 
oprtunidad tanto la obhgacion que le impuso el juzgador como el 
apercibimienro de la imposition & una concreta mediaa de apremio, en caso 
de no dar cumplimiento a fin de que pueda impugnarb si la considera ksiva de 
su derecho y quiera evitarla, o bien para que pueda preparar lo necesario para 
proceder el cumplimiento, 0 que quede ckra su resistencia a1 cumphmiento. 
Ademas, exisfe un fundamento direct0 para la procedencia de la nodficacion 
personal, que es el articub 114, fracci6n V del C6digo de Proced~mientos 
Civiks para el Distrito Federal, conforme a1 cual sera notiricado personaimenre 
en el domicilio de b s  litigantes, el requerimiento. Tal situacidn se justiica. 
ademas, p q u e  para estar en aptitud de cumplir un requenmiento, esie debe 
conocerse con anterioridad a la fech en que deba cumplirse. pues de lo 



contrario pueden presentarse multiples situaciones que impiden a1 reguerih e l  
cumplimiento, como por ejemplo, que el  obliged0 tuviera en lugar distinio e l  
objeto o docurnento cuya exhibicibn se ex@iem: que se encontrardn en 
posesibn de persona dstinta, a la que en e l  momento de la digencia no fuera 
posible localizarls; que e l  dirtxtamente obligado no se encuentre a1 momento de 
la dillgencia, ekeiera; casos todos en que no se puede atribuir incumplimienro 
culpeble, si no se proponion6 la posibilidad de preparar el c ~ m ~ l i m i e n t o ' : ~ ~ ~  

Aunque estamos de acuerdo en que en nuestro sistema juridic0 

debe darse el derecho de audiencia a 10s gobernados y respetar la garantia de 

legalidad de 10s actos de molestia de la autoridad (fundamentacion y 

motivaci6n), lo cual implica en el caso de las medidas de apremio, en general, 

y del arresto, en particular, que se le hagan del conocimiento del particular la 

resolucibn a cumplir y el apercibimiento de que se le impondrdn aquellas para el 

caso de as1 no hacerlo, a tin de que no se le deje en estado de indefension y 

pueda interponer 10s recursos o medios de defensa que la ley poiiga a su 

alcance, hemos de decir que por la exigencia del requisito de la previa 

notificaci6n del arresto, se da oportunidad al incumplido de que interponga el 

Juicio de Amparo, a fin de ganar tiempo y evadir el incumplimiento de la 

conducta impuesta por el juzgador, argumentando la violaci6n de ;us garanvas 

individuales, y puesto que se trata de un acto privativo de libertad, con la sola 

presentaci6n de la demanda de amparo, 10s tribunales federales decretan la 

suspensi6n, con lo cual el quejoso logra evadir el cumplimiento de una 

resoluzi6n legitima, retardando la prosecution del juicio con mstiss del cual 

hubiere emanado el arresto, perjudicando a la vez a la contraparte que espera 

un beneticio derivado del acatamiento de la resoluci6n por parte del rebelde, via 

la imposition de la citada medida de apremio. 

Sobre esta cuestion tambien ahondaremos en el capitulo 

siguiente. Por el momento, queremos hacer notar la impunidad que provoca la 

exigencia de tales requisitos para la imposici6n de las medidas de apremio. 

-"' Narena Eooca. Cuarto Tribunal Coleptado en Materia C~vil del Prtmer C!rcu~to Tomo Ill. 
Enero de 1996, Tests 1 4 T J - 4 .  p. 157. 



Otra tesis jurisprudencial es la siguiente: 

"MEDIOS DE APREMIO. COMO REGLA GENERAL NO DEBEN 
RElTERARSE POR EL MlSMO INCUMPLIMIENTO. Del contenicb aei adicuio 
73 del W i g o  de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relacion 
con la unica finalidad perseguida con dicha norms, se advierie que is arribucion 
conferids a los jueces, para emplear b s  medbs de apremio, con el objeto de 
pmurar el cumplimiento de sus determinacbnes, encuenrra enrre orras varias 
limitacbnes, la consistente en que, cada medio de apremio puede utilizarse sdo 
una vez, respecto a1 incumplimienio de determinada obl~acidn en el 
pmedimiento comspondiente, con excepcih de la multa, que puede 
duplicarse, en caso de reincidencia, por mandamienm especifico. La 
sustenfaci6n de esta tesis radica en que: el pmp6sito perseguido con esta 
institucidn es el de dotar aljuzgador de un insirurnento sencilio, agil inmedialo y 
dimto, para que puede emprender una actuacidn encaminada ai vencimfento 
de la resistencia a1 incumplimiento de ias obligaciones que resuiien a ios sujetos 
vimuiados a on pmedimiento judicial, antes de ocumi ante diferentes 
autoridades en otras instancias o process. Esto se evidencia en el presenre en 
comento, poque en el primer psnafo autoriza el empleo de cualquiera de /as 
medidas que enumera en seguida, sin expresar que si no se consigue el 
acatarniento se puede imponer nuevamente el medio de apremio, ya que para 
tal supuesto da otra soiucbn consistente en que "si ei c a s  exige mayor 
sancidn, se dad  parte a la autoridad competente': y este canon esta en 
a m n i a  con el articulo 183 dei C d i ~  Penal iederal, que a1 referirse a ios 
delitos cometidos por desobediencia y resistencia de particulares, establece que 

il "cuancb la ley autorice el empleo dei aprernb para hacer efecrivas /as 
determinaciones de la autoridad, s61o se consumad el delito de desobediencia 
cuancb se hubiere agotado bs medios de apremio. Esto es, el juez queda 
facultado para buscar el cumplimiento mediante el apercibimiento y empleo, en 
su caso, de ios medios de aprernio que considere eficaces para ese fin, en cada 
situacidn, pero si no lo consigue se agota su actividad en ese punto. y queda 
demosfrada la ineficacia de la medida adopt&, por io cuai debera denunciar 
10s hechos ante el Ministerio Pljblico, para que se practique la avenguacion 
previa corresydiente y se ejercite ia accion penal si se considera 
procedente."29 

El criterio transcrito tambien fornenta la irnpunidad de aquellas 

personas que no acatan las resoluciones judiciales. Decirnos esto porque se 

coarta la libertad de 10s tribunales para imponer 10s medios de apremio, habida 

iiienta que se les impide sei reiterativos en la misma, poi lo i i ial, uiia L . ~ Z  

-- 
'' Novena Eooca. CuartO Trlbunal Colealado en Materla Cw~l del Pr~mei C~rculto Tomo I lvlavo 
de 1995. Tes~s 14" C 1C pag 381 . . 
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, 
agotados aquellos sin lograr la finalidad perseguida (que el rebelde acata las 

deterrninaciones judiciales), tienen que invocar la participation del Ministerio 

Piiblico, para que inicie la averiguacibn previa por el delito de desobediencia. 

Por ello, serla conveniente que se dotara de mayores facultades 

coercitivas para el efectivo curnplirniento de sus resoluciones, haciendo 

prevalecer el imperio de la ley y su investidura. Pero esta cuestion tambien la 

abordarernos con mayor detalle en el ultimo capltulo. 

Otra tesis jurisprudencial es la siguiente: 

"DESOBEDIENCIA A UN MANDAMIENTO LEGiTlMO DE LA 
AUTORIDAD, DELITO DE. El artlculo 183 del C6dgo Penal federal, estabkce 
que: "Cuando /e ley autorice el empleo &I apremio para hacer efsctivas las 
deteminaciones de la autorided, solo se consumard el delito de desobediencia, 
cuando se hubieren agotacbs Ios medios de apremio': De esto se sigue. que si 
la ley que rige el procedmiento de don& proviene el mandato que se reputa 
desacatedo, p r e e  W d a s  & aprernio per8 constreflir a1 rebelde a 18 
obsewancia de tal deteminaci6n, es requisite legal para proceder legalmente 
en su wnba, previamente se hayan agotado e m  medjos de apre,nio; pcr !o 
que, atenfo a elb, de6e convenirse que 10s elementos intrinsecos del delito de 
desobediencia a un mandato legitinm de autordad, a que se cont,ae el nutiiei'ui 
178 del onlyamiento invocado son: A) La existencia de un mandato de 
autoridad; B) Que dicho manibto sea legiiimo; C) Que el mismo sea 
desobed&do sin causa legal; y D) Que previamente se hayan agotado en 
wntre del rebe& los medios de apremio contemplados en la ley que ngen el 
pmedimiento de donde emana la resoluci6n desobedecida. Por tanto si en la 
cause penal instruida a1 quejoso hay prueba de que pese a agotarse en su 
contra 10s medios de apremio @ales, continua en su conducta rebel& de no 
acatar el mandamiento de la autoridad, es inconcuso que quedd conrigurada la 
hip5tesis criminal que se le atribuye en el citedo articulo 178"?" 

Igualrnente, este criterio jurisprudencial facilita el incumplimiento 

de las determinaciones judiciales; primero, porque las medidas de apremio no 

son suficientemente eficaces; segundo, porque la medida de apremio "mas 

grave" es el arrest0 por treinta y seis horas, sl cual 56 impone ccmc ul:ima 

'" Novena E~oca.  Segundo Tribunal Colegiado del D&imo Pruner Circuito. Tomo IV. Ociubre 
de mil novecienios novenia y seis. Tess XI, 2'. 18P. p 524. 
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medida para obligar a que cumpla el rebelde la resolution judicial: y tercero. 

porque para procederse penalmente contra el incumplido, deben agotarse todos 

10s medios de apremio previstos en la ley, no pudiendose configurar antes el 

delito de desobediencia. 

A continuacton, sefialaremos algunos de 10s puntos mas 

importantes tornados de la jurisprudencia transcrita y aplicados a un caso 

concrete, aspectos que hoy en dia han sido sumamente remarcados por 

nuestra Suprema Corte de Jus:icia en la trarnitacitn de 10s amparos que se 

siguen contra la aplicabilidad de 10s rnedios de aprernio (principalmente el 

arresto) y que son de obse~ancia obligatoria, a saber: 

a) La existencia de una determinacion, justa y fundada en 

derecho, que deba ser curnplida por las partes. o por alguna de 

las personas involucradas en el litigio: 

b) La comunicacion oportuna. rnediante la no:iFicaci6n peisonal al 

obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le 

aplicara una medida de aprernio precisa y correcta: 

c) Que conste o se desprenda de autos la oposicion o negativa 

injustificada del obligado a obedeiei el rnanslarnien:~ judicial. 

es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u 

omisi6n ilicitos: 

d) Una razon grave, a juicio del juzgador para decretar el medio 

d i  aprimio; 

e) La no reiteration de 10s medios de apremio, que solo pueden 

usarse una vez respic:o a1 incumplimiento de determinada 

obligacion en el procedimiento correspondiente. con evcepcibn 

de la rnulia.'"O' 

. - - ... - 
AmDaro 234197-IV Quejoso Jose Luls LoDez Esmnosa Juigado Pr~~nero oe Dtstiltc e l  
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Si el juzgador no cumple con estos requisitos, el Juicio de Amparo 

que se promueva en su caso, serh del todo procedente y producira la 
i~ 

inefectividad de la medida de apremio implementada para cumplir sus 

- determinaciones. 

En suma, podemos apreciar que 10s criterios jurisprudenciales 

emitidos por la Suprema Corte de Justicia y 10s Tribunales Colegiados de 

Circuito, aunque no tienen por objeto que 10s particulares evadan el 

cumplimiento de las resoluciones judiciales. sl lo han propiciado en atenci6n a 

una deficiente regulaci6n de 10s medios de apremio, a una carencia de 

facultades coercitivas suficientes por parte de 10s jueces para hacer cumplir sus 

determinaciones y a la no gravedad en las medidas de apremio a imponer. 

Como corolario del presente capltulo, podemos decir que la 

libeltad del hombre, en su sentido lato, es un derecho fundamental protegido 

tanto por el Derecho mexicano como por el angloamericano. Por ello, 

Onicamente el particular puede ser privado de ella en forma exeepcional. por 

I! mandamientos judiciales que as1 lo ordenen, como puede ser una orden de 

arresto, impuesta en nuestro pals como medida de apremio por 10s tribunales 

judiciales, administrativos o del trabajo, con el objeto de hacer acatar sus 

resoluciones, aunque dado que s61o es por una duracitn maxima de 36 horas 

y esk4 sujeta su imposici6n a una serie de requisitos legales y jurisprudenciaies. 

lo han tornado ineficaz para cumplir con su objeto. 

En contrapartida, aunque en el sistema angloamericano no existe 

el arresto como medida de apremi6, si' existen otros mecanismos mas eficaces 

con que cuentan 10s tribunales (particularmente 10s de equity) para hacer 

cilniplir sus iesolilciones, como lo es la imposicitn de ljena de piisibn a: rebelde 

hasta que cumpla con lo ordenado, sin necesidad de recurrir a otros tribunales 

para continuar con el apremio, como se requiere en nuestro pais, con 10s jueces 

penales, previo ejercicio de la accion penal correspondiente. Inclusive, en el 



derecho angloamericano se aplica tal sanci6n a 10s tribunales que incumplen la 

ley, afectando 10s derechos subjetivo de 10s gobernados. 

Por ello, es de concluirse que 10s medios de apremio y las 

sanciones para proteger 10s derechos subjetivos son mas ef~caces en el 

derecho angloamericano, que en nuestro pais. 



PROCEDIMIENTO A SEGUIR CONTRA UNA ORDEN DE 
ARREST0 DECRETADA POR AUTORIDAD JUDICIAL EN 

EL JUiCIO DE ArjlPARO Y EN EL iiABEAS CGRFiiS 

A lo largo del presente trabajo hemos estudiado algunos puntos 

medulares tanto del Juicio de Amparo como del Habeas Corpus, 10s cuales nos 

ayudaran en el presente capitulo a observar la procedencia y eficac~a de ambos 

mecznismos de tutela, principal men:^ c;n:m la oplieaciSn del ;::c::c c;~; 

medida de apremio decretada por autoridad judicial. 

El objetivo primordial que perseguimos con ello es demostrar que 

en ocasiones la deficiente regulation del Juicio de Amparo provoca que muchos 

particulares puedan impunemente desacatar las resoluciones judiclales, 

conz;etamen~e, ~ra.~i,dose de Iz .....-':A- A -  -- -:- -':-*-a- "a. 
tllrulu3 uu uprc,,l,u ulrtvuo ,,.,, c! jac; in ID 

modalidad del arresto, en perjuicio no 5610 de 10s derechos de terceros, sino de 

la pronta administraci6n de justicia y del respeto a la investidura de 10s jueces, 

por lo que se hace necesario hacer las modificaciones respectivas, para lo cual 
;o;i;Itan de vzl;a lo; conociZien:;5 ---"...,.... --. " -... -- A..' " ---- L- 

Y,,"'LUUV~ ,,Y, IIy","-. UL l  Y C l U I l l Y  

comparado que, como en el caso del anglosajon, a traves del habeas corpus, 

se pueden subsanar muchas deficiencias que si se presentan con nuestro 

medio de control const~tucional. 

Antes de entrar de lleno al desarrollo de la tal cuestion, es 

menester ocuparnos dei estudio de un concept0 trascendente: el de "autoridad". 

el cual es de naturaleza analoga tanto en el derecho anglosajon (Estados 

Unicl;; ; !ng!;:;:;a:, c;~; en c! nae;::;. 



5.1. CONCEPT0 DE AUTORIDAD. 

b 
Etimol6gicamente, la acepcion "autoridad", genericamente 

hablando, deriva del latin auctoritas-atis: ("prestigio". "garantia", .,ascendencia". 

"potestad'; de auctor "hacedo?. "auto?. "creado?: a su vez de augeo, ere: 
, ucc n @,-;J~\ ,,,, ,, signiRcands . din:;; dcl i;;;guaj~ ;;<in::i~: czhn.,;, 

ascendencia, influencia, fuerza, o poder de algo o alguno, prerrogativa. 

potestad, facultad. Los usos jurldicos de autoridad reflejan ssa compleja 

~o~ivalenc~a.'" 

Dentro de la doctrina, encontramos las siguientes opiniones 

acerca del concepto en cornento. 

Para Gabino Fraga, autoridad "es todo organo del Estado, que 

tiene atribuidas por el orden juridico, facultades de decision o de ejecucion o 

alguna de ellas por separado ... Cuando las facultades otorgadas a un organo 

implican el podei de decision y ejecdiihn, es dsci:. 1; au:;ri;aci3n p;;; ;c;liz;.; 

1, actos de naturaleza jurldica que afecten la esfera de 10s particulares y la de 

irnponer a estos sus deterrninaciones, se tiene el concepto de a~ to t idad" . '~~  

Tornando como referencia el punto de vista de Gabino Fraga, el 

significado juridico de autoridad gira en torno al concepto de facultad, el cual 

nos hace suponer la capacidad o el poder de un lndlviduo (o grupo) para 

cazbia: 9 ~cd i5ca r  unz s/t~~acibn ju;idicz cxis:~n:c, E; s::;: p;l;b~;.:, ZGZ 

indica que alguien esta facultado legalmente para realizar un act0 valido, lo que 

presupone la capacidad o potestad para modificar una situacion jur~dica en la 

que se encuentran 10s dernas. 

Paauete Juridlco Sobfare vlsual Dcc~onario CD ROivl 
FRAGA Gabino Derecho Admlnlstrabvo 36' ed Porrira Merlco 1997 p 3 3  



Los juristas Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara encuentran 

varios significados a la acepcibn autoridad, a saber: 

a) Como la potestad legalrnente conferida y recibida para ejercer 

una funcion publica, para dictar al efecto resoluciones cuya 

obedlencla es lndecllnable halo la arnenaza de una sanc~bn y 

I; p;;ibi;idzd ; e ~ o ;  6; :I; ;;;;.;it;; f;:;;;; ;- ;;;c;a;ic. 

b) A la persona u organism0 que ejerce dicha potestad. 

c) Al prestigio reconocido a persona o personas determinadas .". 
derlvado de sus actlvldades clentiflcas, artistlcas, etc.'" 

Nos parece surnamente interesante, para efectos de nuestra 

investigacion, el primer significado de "autoridad" brindado por estos juristas. 

porque nos permite arribar a la conclusion que 10s trlbunales judlciales. 
;dr' ;-&,-c ..-- ; I  c d i l  :rabajo Jib-;, e i d ;  ; t  como 

"autoridad", en virtud de que gozan no solo de la facultad legal pars dictar 

resoluciones que deben ser cumplidas (como por ejernplo una sentencia), sino 

tamblen porque cuentan con los medlos ldoneos para obligar a su 

~"mpliniento, como pueden se:lo p:eii:smcn:c I;; mcclids; 6c sp:cmio, ec la 

modalidad del arresto. 

Por su parte, lgnacio Burgoa asigna al termino "autoridad dos 

significados fundamentales: 

1. En su primera acepcion equivale a "poder, potestad o autoridad 

que es susceptible de irnponerse a aigo. y, referida a\ Estado, como 

organlzacion juridica y politlca de la socledad hurnani. irnpllca el poder con 

,-L;c $;& e;:$ iZGe;:;j;, ;;;p;;i;; ;;As; I;; ,-;.; e; 2; Gx;;&&E ; pL;i:z,7 cxis%;, 

Pill4 Rafael ue v PliJk V.4R4 Rafael de OD cl! D 199 



.y que se despliega imperativarnente, en tal forma, que a nada ni a nadie le es 

dable desobedecerlo o desacatarlo ...".305 

2. En una segunda acepcion, en el terreno de estrlcto Derecho 

Publico, por "autoridad" se entiende juridicamente "aquel organo del Estado, 

integrante de su gobierno, que desempena una tunclon especiflca tendlente a 

realizar la; atrib,-'- ~,,,r,c; e;ta';:;s i r ,  YL. ;lz~::i. ~ z j o  is:; ;:i;;;:; yz ;; 

implica una determinada potestad, sino que se traduce en un organo del 

Estado, constituido por una persona o funcionario o por una entidad moral o 

cuerpo colegiado, que despliega clertos actos, en ejerclcto del poder de 

imperio...".306 

Respecto a esta ultima acepcion, lgnacio Burgoa comenta que 

existen 6rganos del Estado que no son autoridades, a 10s cuales denomina 

auxiliares, 10s cuales "carecen de facultades de decislon y ejecucion y de la 

potestad de irnpone; ;us determinacisiies. ~IISS sii actkit;: estrib; e~ 

coadyuvar, en diversa y variada forma, con las autoridades, bien sea 

preparando tbcnicamente el negocio que ante ellas se ventila, 

proporcionAndoles su consulta o bien prestbndoles una colaboracion general. 

qtie no en todbs 10s casos es oblipatcria".307 

Asl, lgnacio Burgoa es de la misma opinion que Gabino Fraga en 

el sentido que las autoridades poseen facultades de decision y ejecucion, por lo 

que concluye: "se reputa autoridad a aquel organo de goblerno del Estado que 
. . 

6; :dscep5b:= j~rf~c~,~i,7:; :i p;odccir Gr,; z::;;ccie;, ;r,-=;;zz ;k$:;;icz i; 

una o varias situaciones, concretas.~ abstractas, particulares o generales, 

publicas o privadas, que puedan presentarse dentro del Estado. alteracion, 

creacion o extincion que se lleva a cabo imperat~vamente, bien por una dec~sion 

- -. - 
BURGOA ORIHVELA lqnaclo EIJuiclo_@ Amxaro OD cli ;, 187 
idem 



aisladamente considerada, por la ejecucion de esa decision, o bien por ambas 

conjunta o ~eparadamente".'~' 

De tal definition, lgnacio Burgoa infiere 10s siguientes factores que 

integran el concepto de autoridad, a saber: 

a) Un organo del Estado, bien sustantivado en una persona o 

funcionario, o bien implicado en un cuerpo colegiado; 

b) La tltularidad de facultades de declslon o ejecucion, real~zables 

conjunta c s:i;s;;da~;s::: 

C) La imperatividad en el ejercicio de dichas facultades; 

d) La creacion, modificacion o extincion de situaciones generates 

o especiales, de hecho o de derecho, dentro del regimen 
c-..., ,,,.a:, o 12 alt;;acibn c af;daci:n 6s I;; -is;;;;;.'09 

Ademds de lo enunciado, y con la finalidad de dar un concepto 

especifico de lo que es "autoridad, seRalaremos otro punto medular que se 

encuentra intrinsecarnente ligado a 10s anterlores, relatlvo al "acto de 

auto;idad"; el quc- pzm se; csn;idc;;d; c;x; :;l, 6ckc :cur:; Is: siguientes 

atributos esenciales: 

a) Unilateralidad. El act0 del Estado no requiere para su existencia 

y eficacia juridicas el concurso de la voluntad del particular frente a quien se 

ejercita, verbigracia: 10s impuestos, las ordenes de aprehension, las sentencias, 

...- V.b. 

bJ lmperatividad La voluntad del particular se encuentra 

necesariamente supeditada a la voluntad del Estado, externada a traves del 

proplo act0, de tal suerte que el gobernado trente a qulen se desempefia este. 

Idem 
EURGOA ORIHUE:  lgnacto. Op ci: p  190 



tiene la obligaci6n inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra el entable 

10s recursos legales procedentes. 

c) Coercitividad. lmplica la capacidad que tiene todo act0 de 

autoridad del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por 

diferentes medias y a traves de d~stlntos aspectos, aun en contra de la voluntad 

deI gobe;nadc, sin ne;esidad de qu; so ;ccu;;a a la juiiscliccitn ?s:a qzc cl 

propio act0 se realice cabalmente por el propio 6rgano estatal a quien se 

Con base en lo antes dicho, podemos concluir que "autoridad es 

todo 6rgano del Estado investido de facultades de decisio'n y ejecuci6n, que 

crean, modifican o extinguen situaciones de hecho o de derecho, trascendlendo 

a la esfe;a jurldica dentic del Est~do,  de maneia unilatoia!. cccicib!; 2 

imperativa. 

Consecuentemente, cuando el orden juridico otorga a 

determinados individuos investidos coma 6rganos del Estado y mediante la 

realization de actos de voluntad, la facultad de obligar o permitir a 10s demas, 

modificands su situaii6n jiiiidica. ;E esti en ijresencia d i  una "aiiis;iclad". 

De esta forma, las relaciones de autoridad son de dominio, donde 

se presenta la posibilidad de imponer la voluntad de uno a la conducta de 10s 

demas. Per0 solo el dominio ejercido por 10s organos del Estado es un dominio 

22 vi*uJ j e  au:;;idad; in:iviijuc :ion; ;i PG~;; ~c.c.~;; 2; ;I 

orden juridico de la comunidad, si es la autoridad legitima: o sea. si la fuerza 

o poder dimana de la ley. 

Aplicando 10s conocimientos que sobre la "autoridad" hemos 

esgrimido al tema que nos concierne, esto es, al arrest0 decretado por la 



autoridad judicial, debemos entender a esta ultima desde dos distintas 

perspectivas: corno la facultad o poder de que goza para ordenarlo; y corno el 

funcionario o elernento subjetivo que lo ejerce, en representacion de un 6rgano 

estata! (Psder :u:iiialj 

Ambas perspectivas son aplicables tanto a las autoridades 

judiciales federales, como a las estatales. 

5.2. PROCEDIMIENTO EN EL JUlClO DE AMPARO Y EN EL 
HABEAS CORPUS. 

Ha llegado el momento de abocarnos a explicar el procedimiento 

a seguir en el arnparo mexicano y en el habeas corpus ingles en relaci6n a la 

orden de arresto decreiada por el juez corno medida de apremio para hacer 

cumplir sus resoluciones, lo cual nss poixi:ird ;.alcra; c ~ 3 1  do la; dss :iguras 

juridicas es mds eficaz. 

Como lo sefialamos oportunarnente, el arresto no solo pueden 

ordenarlo como medida de apremio las autoridades judiciales, sino tambibn las 

administrativas o del trabajo, para hacer cumpllr sus determlnaclones. No 

obskn:e, para e:e~:os de niiestia invcs:igaci5n cos intorssan la: ordenadas por 

10s jueces en asunt9s civiles o familiares por ser en dichas cuestiones en donde 

constanternente se desacatan sus resoluciones, causandose graves perjuicios a 

la parte contrarla de aquella contra la cual se ordena el arresto. 

Partiendo ae la base que el arresto es la medida de apremio rnds 

grave con que cuentan 10s jueces para hacer cumplir sus resoluciones. y que 

la misma lmplica un act0 prlvat~vo de la libertad, s~endo este un derecho . ; . --. '.- -..2-.. ,,-..-,; *,,-: ---, 
L".-b""- +,"a , a  ..--., - "."L,, ,", ,,,.,,,,,, ,,, c: :a ?a22 



dogmatics y garantizado a traves del Juicio de Amparo, resulta evidente que 

si por ejemplo en una controversia familiar de alimentos, el juez, para efectos 
I 

de determinar el monto de la pensi6n provisional a favor de la madre y los 

hi,os, ordena al demandad; qiie iiianifie;:; el mc;i:~ 3e ;us ing;es;s. y ;I 2 ;  

hacerlo M e ,  el juez decreta el arrest0 por 36 horas, como se trata de un 

acto privativo de la libertad, pot mBs que este fundado y motivado y no viole 

ninguna garantla del particular, este tiene el derecho de interponer el Juicio de 

Amparo Indirectc, ante la au:orida3 federal corre;pcndien:e, segih el liiga; 

donde trate de ejecutarse el acto reclamado, siendo el procedimiento a seguir el 

siguiente: 

A) Demanda. 

El ejercicio de la accion de amparo debe hacerse valer por medio 

de la demanda, la cual debe reunir 10s requisitos previstos por el articulo 116 de 

la Ley de Amparo, a saber: formularse por escrito, expresando el nombre y 

domicilio del quejoso y de quien promuf;.e en sii nomhrc: rnanifos:a; el ncn;b;c 

L y domicilio del tercero perjudicado: la autoridad u autoridades responsables; la 

ley o acto que de cada autoridad se reclama en donde se manifieste los hechos 

y abstenciones que le constan bajo la protesta de ley y que constituyen ser 10s 

antecedentes del acto quo se reclarna: lo; fundaments; 3 i  lo; c;;-.cep:os clo 

violaci6n; los preceptos constitucionales que contengan las garantias 

individuales que el quejoso estime violadas, asi como el concept0 o conceptos 

de las violaciones. 

Hecho lo anterior, la autoridad federal procedera a adrnitir la 

! demanda de amparo, observando previamente si existe o no alguna causa de 

improcedencia que pudiere impedirselo, de conformldad con lo que dispone el 
; 7 A ,- I.... -Î  I^ . "-- I^ ^..^ ! Y,,,s,U'" ,a UT I" L C y  UL IU I I I U L S I , " ,  W V I  IU L,UL 

;ij "'-*--'--- -'.. -,.-- 
" - 1  ""V"U"-.L ' " " ~ U , ' "  

circunstancia al respecto procedera a acordar sobre su adrnision y decretara en 

su caso la suspension provisional del acto reclamado, si esta hubiere sido 



solicitada por el quejoso, la cual para ser concedida debera reunir 10s requisitos 

que a1 respecto impone el articulo 124 de la Ley de Amparo. 

B) Suspension del act0 reclamado 

La suspension del acto reclamado es, a decir de Romeo Leon 

Orantes. "la paralizacion o detencion del hecho estimado inconstitucional, ya 

que se refiere a sus simples efectos exteriores, ya en lo que respecta al 

procedixiento de su ejeciici6n mate;isl; :an:; cn I; qu; ;e iilacionc con :;.: 

consecuencias juridicas, como en lo que va a la situacion de hecho que el acto 

estB llamado a producir...".3" 

En 10s casos en que resultare procedente la suspension 

provisional del acto reclamado, per0 este pudiere ocasionar darios y.perjuicios a 

algun tercero, el Juez de Distrito la conceders solo si se otorga garantia 

suficiente cjue baste a iepa;a; el daco 5 indezniza; 1;s perjuicic; qce cc;; ells 

se causaron si nose obtiene la sentencia favorable en el juicio. esta sera fijada 

I discrecionalmente por el juzgador de amparo. 

Es importante recordar que en nuestro sistema juridic0 la 

suspension del act0 reclamado en el Amparo Indirect0 (caso a estudio), se da 

de dos formas:"' 

a) De oficio, y 

b) A peticiqn de parte agraviada 

Enseguida explicamos brevemente cada una de estas formas de 

suspension del acto reclamado. 

- 
LEOII ORANTES Romeo El Julcio de Amparo Talieres T~poarai,cos tulodi.lo Mer8ro 194' 

P 17 
Art!culo 123 de la Ley de Amparo 
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a) La Suspensi6n de oficio. 

Podemos entenderla como aquella que otorga el Juez de Distrito 

al quejoso, sin que sea menester que medie solicitud de este. Arturo Gonzalez 

Coslo comenta que "es aquella que se declara de plano en el auto mlsrno en 

que ;l jii6z 1a admisibn 3 la deimnd;. dibicnd; :or c;zl;iiic;da d i  in;;,cdi;:; 

a la autoridad responsable para su ~um~l imiento" . "~  

La procedencia de la referida suspension nace de un simple acto 

unilateral del juzgador, y se concede de acuerdo a la gravedad del act0 que se 

reclama y al riesgo que de llegar a ejecutarse el rnismo, el amparo quede sin 

mateiia, poi la imposibilidad de qi;; ;i. iss:i:uya al  a~izi iad; ;;, 21 ii;; y g;ce 

de las garantias individuales violadas. 

Con base a lo anterior podemos 0 b s e ~ a r  que la procedencia de la 

suspensi6n de oficio depende de dos aspectos fundamentales: la naturaleza dei 

act0 reclamado, que no es otra cosa que la notorla gravedad que enclerran 10s 

efect;; de ejecucibn 3aI act; qu; se reclzmz p;: i;;rk dc! i;i:iii;;,;:i;, j: 1s 

necesidad de conservar la materia del Juicio de Amparo. evitando la 

imposibilidad de cumplir la sentencia constitutional en la que se concede al 

agraviado el arnparo y proteccibn de la justlcta de la unlon. 

Los casos en que procede la suspension de oficio se encuentran 

prescritos por el articulo 123 de la Ley Amparo, a saber: 

I. Cuando se trate de actos que importen peligm de privation 

de /a vida, deportation o dest~erro o algurn de 10s 

pmhib~dos por el  amculo 22 de la Consbtucion Federal. 



11. Cuando se trate de algljn otro acto que, s i  llegare a 

consumarse, hana fisicamente imposible restituir a1 quepso 

en e l  ga'e de la garantia individual reclamada. 

En el primer caso, 10s efectos de la suspension sera ordenar que 

cesen 10s actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la  

deportaci6n o el destierro del quejoso o alguno de 10s actos prohlbldos por el 

a 2 o t i i o s ;  y en el a ~ Y ~ n d ~ ,  oidensi q ~ e  Is; ;;s;s se 

mantengan en el estado que guardaban, tomandose las medidas para evitar la 

consumaci6n de 10s actos re clam ado^.^'^ 

b) La Suspensibn a peticibn de parte agraviada. 

Esta forma de suspension, como su nombre lo indica, procede a 

solicitud del quejoso, en todos aquellos casos no previstos en el articulo 123 de 

la Ley de Amparo (a 10s que nos referimos anterlormente), tal como lo establece 
. . e! aeicdlo ::4 del Gidenamifn:; r-<-.;A- n;-L- -..-----,-- -i 

S'r, ,"".  vlrll" ..uil,,r,,*,u,, ar  

encuentra supeditada a la satisfacci6n de ciertos requisitos, que lgnacio Blrrgoa 

clasifica en dos grupos: requisitos de procedencia y requisitos de efectividad. 

"Los primeros esun constituidos por aquellas condiciones que se 

deben reunir para que surja la obligation jurisdiccional de conceder la 

suspension; 10s segundos implican aquellas exigencias legales que el agraviado 

; qLeias; debe ;;enai psis qLe 5Ls efect;s la r4sp2fi5 ;6fi Gbtefi;da,,, 315 

Para la procedencia de ia  suspension a peticion de parte, esta 

debe estar basada en tres condiciones genericas necesariamente concurrentes. 

conslstentes en: 

lbld o 220 
SURGOA ORlHUEiA lgnacto Op c~ !  p 722 



a) Que sea "un act0 cierto", contra el cual se haya solicitado la 

medida cautelar, esto es, que el quejoso compruebe su 

existencia, por lo que si la autoridad rinde su Informe en forma 
neg;tk".; e;de lG dez<;*"z ;; ; q"e e; 

articuio 131 del ordenamiento invocado, no habra motivo para 

que se conceda la citada medida; 

b) Que "la naturaleza del mismo permite su paralizacron", esto es, 

qije ionfoime ; si; n;:l;;aleze Sean wspenilibles. y ;;s ;e;n 

integramente negativos ni esten totalmente consumados, 

(entendiendose como act0 negativo, aquel que agota la 

actividad de la autoridad, y sln que este haga derivar actos 

c0n;SCuinte; pG;i:ij.s;j y;  

c) Que reunidos 10s requisitos anteriores. "se satisfagan 10s que a/ 

respecto enmarca el  articulo 124 de la Ley de ~ m p a r o . " ~ ' ~  

Siguiendo con nuestro estudio nos corresponde analizar 

brevemente 10s requisitos para la procedencia de la suspension provisional que 

establece el articulo 124 de la Ley de Amparo, que son: 

I. Que lo solicite e l  agraviado; 

11. Que no se siga perjuicio a/ interes social, ni se 

contravengan d~spos~c~ones de orden p~~bhco: 
I , ,  n..- ---- a- A;&--:, ;A-  8 - -  .,-.%.- ,, ..--:,,:-;-- -,, 

8,'. *US ..rcrr, us u l r l r l ,  ,s,,o,an",, wr  uo.,"., , ,,F,,,,","' .,YE Sf 

causen a1 agraviado con la ejecucidn del acto. 

A continuacion explicamos brevemente en que consisten cada uno 

de estos requisitos. 

I. Que lo solicite e l  agraviacb: 



La suspension provisional del act0 reclamado corresponde 

solicitarla al quejoso ante al Juez de Distrito que conoce del Juicio de Amparo: 

es una condicion intrinseca al pr~ncip~o de peticion de palte agraviada para 

2ccicnzi 2; 6 i ~ a n ~  jcisdiccic,;;:, Eit t;: :eit:;dc, si 5::; itc se it;xi>es:c de 

forma expresa, el juzgador no puede concederla. 

La solicitud de suspension provisional puede hacerse desde el 

escrito inicial de demanda o bien durante la tramitacion del juicio, siempre y 

cuando no se haya consumado el act0 reclamado (articulo 141). 

Por lo que hace a la solicitud previa de la suspension por parte del 

quejoso, se ha sido justificada por nuestros legisladores en atencion a la 

naturaleza de 10s actos reclamados, ya que siendo distintos de 10s menclonados 
en el artiwlo 123 de l j  L~ de A ----- -- --..--- -..G-;--'- A-A --.- 

1'1,,U1", 1 , V  "CU.sU'I I" 4 U l l l l l i l l . ~  y I U V C U V U  pYIU 

el otorgamiento de dicha medida cautelar de manera oficiosa, por lo que debe 

estarse al propio interes del agraviado. 

11. Que no se siga perjuicio a1 interes social, ni se 

contravengan disposiciones de orden publico: 

Podemos decir que este requisito es de orden negativo, ya que se 

exige para el otorgamiento de la suspension que no se cause perjuicio al 

interes social, ni se contravengan disposiciones de orden ptibllco, por lo que 

i t  ; e t  a t i  i t  i t  qa; c;i;it<; :e 

verifiquen estos, no se otorgari al quejoso la suspension de 10s actos que 

combate. 

Ahora bien. lo importante de este requisito es definir lo que debe 

entenderse por "orden publico" e "interes sociar, cuestion nada facil de 

dllucldar. Ya que son conceptos que no poseen un crlterlo unltorrne o 
"^^"^ i - l - - -*-  ..-.A-Â .̂  --.- *̂ Â .. I^^ ^^^^^  ^_..^r^L^r 
C-L""*U""-"LC " ~ I U " Y C I Y  ,,Vl" L U U " >  I V 1  IU.,VII u V , , ~ I ~ L U - .  " Y C  _luL,rl, 



manifestarse en una realidad juridica, motivo por el cual la ley otorga facultad 

discrecionai al juzgador para considerar uno u otro concepto. Ai respecto, nos 

permitimos transcribir el siguiente criterio jurisprudencial: 

"ORDEN PUBLIC0.- Si bien es cierto que la estimation de orden 

publico en principio corresponde a1 legislador a1 dictar una ley, no es ajeno a la 

funcic5n & 10s juzgadores apreciar su existencia en 10s casos concretos que se 

;EssoGet ewmsu tic;o,7, R- eSd,ca . u- pura ,,,uuu-u,s :-A..A-L~- yur ivrrlurrrr, # - -  : Zi; iG:S: 

determinados, poeden calificar y estimar /a existencia del orden publico en 

relacibn a una Ley en 10s conceptos que le informaron por cuestion del orden -.- 
public0 consewan aljn ese caracter y que subsisten sus finalidad's':"' 

lgnacio Burgoa considera que el orden publico es "una especie dei 

orden social generic0 que se traduce en la vida sistematizada de la sociedad. 

en el arreglo o composici6n de 10s multiples y diversos fenomenos que se 

registran deniro de la i;nvivencia hiirnana ;;a rniias 6 ~ b i e i l e i  el eq~i l ib i i t  d i  

las diferentes fuerzas, actividades o poderes que en su seno se desarrollan, a 

fin de establecer una compatibilidad entre ellos, que garantice su coexistencia y 
-.a 

respeto reciproco"."" 

Por tanto, el orden publico tiene como fin mediato la presewacion 

o tutela del conglomerado humano a traves de un regimen de derecho que se 

hace efectivo mediante el imperio constitucional, asi como de la ley frente a 

iualqi;iei tigaz; es:a:al, o:seiv~an:s a:i.mis i;i; iziei8; scci;;. sin I;; cii;li; el 

respeto y aplicacion de las disposiciones constitucionales y legales traeria como 

consecuencia la destruccion del regimen de derecho, dentro del cual funcionan 

todas las autoridades. 

~ 

Jurls~rudencta 1917.1988 Acendlce del Semanano Judicial de la  Federacon ? Pane 
Salas ,;Tests Comunes Tes~s Junsprudenc<al 1232 p 198:. 

BURGOA ORIHUELA lgnaclo D~ccionar~o de Dereclio Const~tuc~ooal Garnl!,a= 
OF CI; p 325 



En lo tocante al inter& social, lgnacio Burgoa comenta que "se 

traduce en cualquier hecho, act0 o situacion de 10s cuales la sociedad puede 

obtener un provecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo multiples y 

divenos aspectos, provinibndose un ma: piiblico, sa:isfa;i&ndose una 

necesidad colectiva o loghndose un bien com~in"."~ 

En seguida transcribimos la siguiente jurisprudencia relativa al 

"inter& social": 

"SUSPENSION. PRUEBA DEL PERJUDICADO AL INTERES 

SOCIAL. Si bien e l  aficulo 124, fracci6n 11 de la Ley de Amparo estabkce que 

la suspensibn se decretar.3 cuando, entre otros requlsitos, se satlsfaga el de 

que no se siga e l  perjuicio a1 inteks social, debe estimarse que si este pegukis 

no es evidente y manifiesto, /as autoridades deben aportar a1 Animo &I 

juzgedor 10s elementos de pnreba y dabs necesahs para acredrtar que e l  

otorgamiento de la suspensibn sl lesionaria a1 inteks pljblico, pues de 10 

conbario indebidamente se amjarfa SOL% la pa& quejosa la csrga de IG 

prueba del k b o  n e g a t i v ~ " . ~ ~  

11 , Que sean de M c i l  reparaci6n b s  dams y perjuicios que se 

causen a1 agraviado con la ejecucibn del acto. 

Acerca de este requisito para el otorgamiento de la suspension, es 

de comentarse que el concept0 "dificil reparacion" manejado en esta fraccion, 

es sumamente vago e impreciso de determinar, como lo demuestra el hecho 

que ni siquiera nuestros tribunal& federalss han emitido algcn c;i:c;ic 

jurispwdencial que dilucide tal cuestion. Sin embargo, lgnacio Burgoa expone 

una idea sobre este aspect0 al seAalar que "un dafio o un perjuicio que cause 

"' BURGOA ORIHUELA. Ignacio. El Juiclo de Amparo, OD cit .  p. 739 
"" Primer Tribunal Colegiado en Materia Adm~nistrativa del Primer Clrcuito, lnforme 1974, P 
56. Citada por ACOSTA ROMERO. Miguel y GONGORA PIMENTEL, Genaro, Ley de Am~aro. 
15. ed., Porrua, Mexlco. 1983, p. 60. 



la ejecucion del acto reclamado son dificiles de repararse, cuando se tienen 

que poner en juego varios, costosos e intrincados medios para obtener la 

restauracion de la situation que prevalecia con anterioridad al desemperlo de la 
4-1, 321 ac:uaiitii aui;ri:aria impugnaua 

A final de cuentas, como lo expresa lgnacio Burgoa, la dificultad 

en la reparacibn de 10s darlos y perjuicios que cause la ejecucion del acto 

reclamado debe ser valorada por las autoridades que conozcan del lulcio de 

ampa:; en cads caso concie:;. 

C) lnforme Previo. 

Una vez promovida la suspension conforme a lo expuesto, el Juez 

de Distrito pedirh a la autoridad responsable rinda su lnforme Previo en un 

tbrmino de veinticuatro horas. "El informe previo debe concretarse a confesar o 
. . negar de mod; tlar; y pieciso la exis:eniia del ;;to ci;ya siispeii5iiil sa pi:%, 

pudiendo las autoridades informantes adicionar la manifestacion expresa 

mencionada con 10s razonamientos que crea pertinentes para fundar la negativa 

de la suspensi6r1, o con exposiciones tendientes a ilustrar al juez sobre el 

ps~ icu la r "?~~  

~ranscur[iho el termino, con informe o sin el, se celebrara dentro 

de las setenta y dos horas siguientes la liamada Audiencia Incidental en la que 

el Juez de Distrito podra recibir pruebas. pudiendo ser estas unicamente las 

documcn:nl;s o d; insi)ecci:n j~dicinl quc okzca;, I;; pn~c;, q;ndc I;; 

alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hay, y del Ministerio Publico. 

hecho lo cual resolvera en la misma audiencia concediendo a negando la 

suspension provisional.;'; 

-~ - -- 
'- 

BURGOA ORIHUELA, lqnac~o 0 0  cjt . p 746 
- -  LEON ORANTES. Romeo. Op clt . p 517 

Articulos 131 y 132 de la Ley de Ampaio 



En otro supuesto, per0 siguiendo la misma tematica, si el quejoso 

ya se encuentra recluido en un Centro de Sanciones Administrativas (lugar 

donde se purga el arrest0 impuesto como medida de apremlo). la suspension 
. . 

p;c" .lslor,a 1 ,?jecie;a.J; q2ei;so ter,.J;i & efsc:-" j;;i<;cc <; ;; ;;:-";;:;< 
responsable (en este caso, el Director del Centro de Sanciones Administrativas) 

ponga en inmediata liberlad al quejoso, para lo cual se trasladara el notificador 

del Juzgado de Distrito con la finalldad de llevar a cab0 el mandato JudlClal. En 

este caso si exiztiere :smc; fundadc 4; qiie la 6;;:oridad ;espsnsatle :;;:a;; <e 

burlar las ordenes de liberar al quejoso u ocultarlo trasladandolo a otro lugar. el 

juez podra hacerlo comparecer ante su presencia para hacer cumplir dicha 

orden.".' 

D) Informe justificado. 

Admitida la demanda de amparo, el Juez de Distrito pedira en ese 

mismo auto a la autoridad o autoridades que intewengan en el acto reclamado 

su informe con justificacibn, el cual deteran rendlr en un termlno de clnco dias, 

piudiendi amplizrsc este :Qir;,ino poi 3:;s pc:iodo igiia! scgkz 13 i;;,i;ortznci; :;I 

caso. 325 

El informe justificado es "aquel act0 por virtud del cual la autoridad 

responsable demuestra o defiende la constitucionalidad del act0 reclamado. 

atacando las consideraciones hechas por el agraviado, surtiendo por 
. . 

;onsi~ti;en:i efec:;; de c;n:es:aiitn a I; <ei~ai;<;".'~~ 

La autoridad sehalada corno responsable, al rendir su informe con 

justification debera acreditar que el acto combatido por el quejoso no contlene 

las vlolaclones constituclonales que este alega, deblendo exponer 

::idc:-":~,zcz:z I;; ;;;;z:; ;. f..:1'3~;::;: !cgz!cz q:: c::;c ;:;:i;c;:c: 

A ~ I C U ~ O  i37 de la Le; de  An2aro 
Pitlcu'os 147 y 149 de la Ley de Amparo 
6URGOA 0RlqUELA lgnaclo -10 dde Amparo. Op c ~ f  p 605 



para sostener la constitucionalidad de su acto y como consecuencia de ello, la 

improcedencia del juicio mismo, acornpanando en su caso, copia certificada de 

las constancias que Sean necesarias para apoyar su informe. 

Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con 

justificacibn, se presumira como cierto el act0 reclamado, salvo prueba en 

contrario, quedando el quejoso obligado a probar 10s hechos que determinen su 

inionstitucionalida: cuando diihs act6 en si misiiic ns sea nc:siiaiiie::a 

violatorio de garantias, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad 

dependa de 10s motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio 

acto. 

Ademds, se le impondra a la autoridad responsable en la 

sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta dias de salario. .-- 
excluyendose de esta causa cuando existe retardo en el emplazamiento."' 

No obstante que este supuesto estb claramente determinado en la 

Ley de Amparo, concretamente en su articulo 149, podemos afirmar que hoy en 

dia el refeiido dispositivo es omitido por la mayor parte de 10s jueces federales 

en Is qile hace a las razones y filndaiiientss legalas a sssknei :a 

constitucionalidad del acto, pues en la practica se limitan generalmente a 

cumplir con 10s terminos judiciales que esta ley les impone, enviando copias de 

todo lo actuado en el juicio, l o  que conlleva a que se omita fundamentar la 

csn;ti:;iiicnalida: de su actua;. 

Por otro lado nuestra legislacion realiza con precision los aspectos 

mas esenciales del informe justificado que debe rendir la autoridad responsable, 

por lo que nos remitimos a la rnisma. 

- . - . -- -. - 
Articulo 149 de la Lev de Arn~aro  



E) Pruebas. 

En el Juicio de Amparo son admisibles todo tipo de pruebas, con 

excepcibn de la confesional y las que fueren contra la moral y el derecho. 

Todas las probanzas que ofrezcan las partes deberan rendirse en 

la audiencia del juicio, except0 la documental que podra presentarse con 

antelacion sin perjuicio del que el Juez haga relacion de ella en la citada 

audie4nciz y !z :Gaga c c z c  rccikic!~ en cs: zc:c, z ~ f i q t c  c! i,ztsresadc ac !a 

gestione 

Cuando por alguna causa las partes rindan pruebas periciales o 

testimoniales para acreditar algun hecho, estas deberan anunciarse por lo 

menos con cinco dias habiles antes del serlalado para la celebraclon de la 
audi..--.- Z,,CIY cons:j:dciona!, sin ccnta: ;! c:;ecimien:c ni c! sifiz1cd: ~ z i z  !z propia 

audiencia; asimismo, se deberan exhibir las copias de 10s interrogatorios al 

tenor de 10s cuales deberan ser examinados 10s testigos o en su caso 10s 

11 peritos. 

Una vez abierta la audiencia se procedera a recibir, segun el 

orden, las pruebas, 10s alegatos por escrito y, en su caso. el pediment0 del .-- 
Mlnisterlo Publlco; act0 continuo se dlctara la sentencla correspondiente."+' Una 
. .A- L...-L- 
v - L  m 8 c b c 4 ~  !c zn:cric:, !as parks pcc!:$n i::cr?zs?:r !z: rcc~rscs q ~ c  !z Lc j  ds 

Amparo preve contra la sentencia dictada por el Juez de Distrito. 

2. EN EL HABEAS CORPUS 

Una vez expuesto el procedimiento que se sigue en nuestro Juicio 

de Garantias, nos referiremos ahora al Habeas Corpus, tomando como base el 

lncumpllmlento de una obllgac~on. 

Ai tculo 151 de la Ley de Amparo 
b 



La Legislacion Federal Norteamerica nos indica en su Sec 

(articulo) 754 que la petici6n del Habeas Corpus se hara a la Suprema Corte. 

magistrado o juez autorizado para expedir el recurso. la cual debera formularse 

pi: escrito. firmada pcr la peisona en c q e  bene:icic 3 i  k ica,  i i i  l i  ijiia si 

expresaran 10s hechos concernientes a la detencion de la persona arrestada. 

expresando la autoridad o el particular bajo cuya custodia se encuentre. asi 

como 10s rnotivos de la detencion, si 10s supiere, 10s cuales seran aflrmados 
j j a r  A 3 -  - -  - . 8 -  - 329 

IC+OW uc IU vcoau~oa "LC ow vnde. 

Por su parte, el Sec (articulo) 755, establece que la  Suprema 

Corte, magistrado o juez a quien se le haga la peticion, exped~ra el Writ of 

Habeas Corpus, a no ser que de la misma peticion'aparezcan motlvos 

sxicientes para de:erminar ;i;o o! sz!ici:an:s nc :isno de:cchc : t !  (vc:bij::ci;: 

en 10s casos de felonia, traicion, etc). El Writ sera dirigido a la persona bajo 

cuya custodia la parte esta detenida.330 

De estas notas iniciales sobre el habeas corpus, nos surge una 

t, interrogante esencial; jeste writ principia con la suspensi6n del act0 reclamado. 

como sucede con el Juicio de Amparo? Para responder tal cuestion, es precis0 
ejncetr md; acere; de la ;iami;a;itn d- ;-A- --A:- . .4:-- 

c ==,s. ~ I ~ ~ u ~ ~  jii:iutbw, pci lc +a i 

continuacion serialaremos algunos aspectos de importancia. 

A) Existencia de la suspension de acto reclamado. 

Una vez que la autoridad (juez o tribunal) admite el Writ of 

Habeas Corpus, este ordenara de acuerdo a la ley o la practica segun el iugar 

de tramitacion. bien sea a la autor~dad o al particular en cuyo favor se encuentre 

LO5 estractos del i S S l  an~culo 754 se encuentran expuesras er la ieqtslacmon Fi.deia' 
Nofiearnerlcana Titulo Xlli Capltulo Xl l l  de 10s RevJsed Sta:ii:es o l  tnr  Unr!~, S:a:ec 
cornpendlo otado par VALLARTC lgnacio i Op clt p 455 

Idem 



detenido el peticionario, que presente fisicamente ante ese juez o tribunal a 

6ste Oltimo, y que manifieste la causa y el tiempo de la detencion. 

Ahora bien, la presentacion fisica del detenido dentro del 

procedimiento de Habeas Corpus se hace tan indispensable para la 

prosecuci6n del procedlmiento respectlvo, porque "sln la producclon del cuerpo, 

2: ~".,+fno:ie;e ;feetz, lz ,y,":a Zen= c;:zdz y =; :;;>dna: fiz ?":d: js:;c; 5: 

la validez de la prision".'3' Explicando esto, diremos que en lnglaterra y Estados 

Unidos, a diferencia de lo que acontece con nuestro Juicio de Amparo, al 

privado de su libertad se pone a disposicion del juez o tribunal que conoce del 

habeas corpus, no soio para eviiar que se ie maiirate o ocuiie, sino para que 

pueda apreciar con mayor claridad si es legal o ilegal la detencion. , 

De la petici6n del Habeas Corpus se debe dar conocimiento al 

acusador cuando se trate de materia criminal, y a1 acreedor o tercero cuando se 

trate de material civil, porque "aunque es de gran importancia para el detenido 

el ssr pronto libeiadz de una piisi6n ilepal. lo es tzr;,bi6;, pa:= el E::z;l; c! qzc 

10s criminales no queden sin castigo, siendo de la rnisma rnanera un derecho 

del ciudadano el que no se le prive ilegalmente de la accion que tenga para 

perseguir a un acusado"."' 

A tal grado es importante la audiencia del acusador o de la parte 

legitima que se considera nula la libertad concedida al preso cuando no se da 

audiencia al interesado, en atencion a estimarse contrario a 10s principios de 

j"=ceia p;i.".a; a G c  hz~b ;s  dz r&s de;ce:;5 :in se; ~ [ ; l~,  

Por tanto, si aplicamos lo anterior al arresto ordenado poi un juez 

en un procedimiento civil como medida de apremio para obligar al rebelde a 

acatar sus resoluciones, tendriarnos que decir que en el procedtmlenio del 

' VALLARTA IgnacloL Op clt p !52 
iota o 155 



habeas corpus, antes de dejar en libertad al detenido, 10s jueces o tribunales 

que conocen de el, previamente dan oportunidad a la contraparte de aquelia a 

quien se le hubiera decretado el arresto para que manifieste lo que a su 

derecho convenga, a efectc ds ns,;eisa perjudiiada ez ;us iz:eiesi;. 

Tal caracteristica del habeas corpus es compartida igualrnente 

por nuestro Juicio de Amparo, habida cuenta que de la demanda de amparo se 

hace del conocimiento de la autoridad responsable, del tercero perjudicado e 

incluso del Ministerio Pdblicc, para que aleguen y p;u;ber, b 13 

conveniencia de no conceder al quejoso la protecci6n de la justicia federal, en 

atenci6n a no existir violaci6n alguna a las garantias individuales de aquel. 

De no acontecer asi, aparte de que se atentaria contra 10s 

principios cardinales de la justicia, como bien lo comenta lgnacio L. Vallarta. 

serla "aceptar el funesto error de que la garantia individual de uno puede ilegar 

hasta desconocer la garantia indtgidiial de ~ : i c " . ~ ~ ~  

Por otro lado, en lnglaterra, la autoridad o persona a quien la 

orden va dirigida, debe cumplirla dentro de 10s tres dias siguientes, previo el 

pago que se le haga o la fianza que se le de, de pagar 10s gastos que se 

scasionen en tiasladar al detenidc an:e el :;ibun;i! c juez que !; pidc; y dezpu:; 

de otorgar tambien o$ fianza que asegure 10s gastos que se hagan en la 

vuelta si no se decr&a la libertad del detenido, y en la que ademBs se 

garantice que el preso no se fugarh en el camino. Y aunque la falta de dichos 

pages nc eximsn de si; pbligaci3n $0 cump!i: eo; !a crdaz. :! juf; c :;ibu;;;l 

pueden decretar la iibertad del detenido, sino cuando 10s citados gastos se 

encuentren debidamente cubiertos. Asi tenemos que esa orden se dirige a la 

autoridad o particular que tiene en su poder al preso y aun puede hacerse vaier 



ante quien tenga la participacion de la detention, aunque esta no sea el 

inmediato de e~ la .~"  

Otro aspect0 importante a resaltar del sistema angloamericano es 

que, para evitar que el detenido que solicita el Habeas Corpus, sea maltratado o 

golpeado en prisi6n, que se le oculte o traslade de lugar. se slgue la slgulente 

iegla: "A,.. U U I ~ ~ I I S  ..‘- el jiiicic . . . el p:cs; i;or~nn;;c dt:cnido, pc:; n; cr, vit4.i 5; I: 

orden contra la que se reclama, sino bajo la autoridad del juez que expide el writ 

ofhabeas corpus ... El puede permanecer en la misma carcei, o ser trasladado a 

otro lugar seguro, por orden del juez ante quien se entablo el recurso ... Sobre 

In orden primitiva de prisibn, preiolace, piios. I;. q u i  sa expid; n t;:,scc;.s;,ci; 

del writ, mientras el juicio esti  pendiente y la custodia del preso queda 

enteramente a disposici6n del tribunal que de este recurso c o n ~ c e " . ~ ~ ~  

Ademas, se imponen fuertes penas de prision a quienes tratan 

de burlar 10s efectos del habeas corpus; por ejemplo, en algunos Estados de la 

Union Americana como Massachusetts y Delaware, la ocultacion del preso, su 
combis de p;isiCn, hechos para eludir el ,Yabe-- P --..- --'A- .--.,.--'..- ---a 

a.2 ""',,U.., O > L Y I I  I . z , , U L U Y U *  .."I,," 

delitos que se castigan con altas multas; asi en Indiana. Arkansas. Alabama y 

otros estados, ademas de la multa se impone prisi6n al autor de esos 

abu~os.~:' 

De lo dicho hasta el momento, es dable afirmar que el 

procedimiento dei habeas corpus no inicia con la suspension del acto 

reclamado, como sucede con el Julclo de Amparo (que en el caso de que fuera 

ccn:;; ;;-; ;;don do , impli$;;ia di-f;: 8; :ib;ejj $:, ; ;I 

detenido), pues tanto en lnglaterra como en 10s Estados Unidos se considera 

atentatorio a 10s fines del citado writ. "que si bien protege la libertad personal 

contra la prlslon arbitrar~a, no concede la lmpunldad a 10s crlmlnales: y poner 



en libertad a un preso sin fianza, sin condition alguna que asegure su vuelta a 

la carcel, si el habeas corpus se le niega, seria conceder la impunidad a un 

criminal, si ese preso hubiera cometido un delito. En esos paises el detenido 

peimaneie en t j l  estadc mientias e: j i i i i i j  j i j m j i i j  z; se ;;;st;zil~ L. f~il;. L. ;I; 

se le pone en libertad sino cuando una sentencia ha decidido que la detencion 

es ilegal. Hacer lo contrario, es anteponer la ejecucion de la sentencia a la 
..7 

sentencia misma"."" 

Por tanto, el habeas corpus dista mucho de autorizar la libertad del 

detenido antes de ser juzgada la causa de la prision, con lo cual se garantiza la 

buena administracion de justicia e impidiendo la impunidad de los detentdos. 
De-'- - pei;peit~s, tenjilamcg qiie detii q"e ;;; el ------"-:-..a- 

p"crullttls4lw us, 

habeas corpus se podrian evitar 10s inconvenientes que representa el Juicio de 

Amparo respecto a la orden de arresto, ya que al autorizarse por este medio de 

control la libertad del quejoso, aun antes de haber ,pronunciado 10s tribunales 
federales sentencia qde dec I--- ..; - - - 8  - ' 0 - - - 4  3 -  -:--- ;.- 

"I- a, ,us leya, u lo-y", t" ,,,,*,,,a, se ,,=,,,,,,= qu.z 

aqubl nose vea constrehido a acatar la medida de apremio que le fue impuesta 

por inobse~ar un mandamiento de autoridad, hasta en tanto no se dicte la 

sentencia en el Juicio de Amparo por la que se le nlegue la protection de la 
j t i s t ~ a  f e d i  (1; ciial dada la len:itud t d.----- :- --- -- ..-- :*- A:-&- 

lubl"r4" bull vus 2s ,,a,,,,," UlLll" 

conlleva un tiempo considerable), lo que aparte de perjudicar la rapida 

adrninistracion de justicia en el caso concreto del cual emane la medida de 

apremio, se burla de la investidura de autoridad de que gozan 10s tribunates, se 
pejudiiai, lo; d- - ..-A- :-'-.---A- - la patL= ~ ~ , , e ~ ~ ~ d ~ ~  e4i  q i e  e: rebe:;e G Z G ~  la 

determinacion correspondiente, y lo que es peor: se torna impune la conducta 

del rebelde. 

Por ello, nos parece un acierto del derecho angloamericano el no 

conceder la suspension provisional del acto reclamado. 



13) El informe (Return). 

lnterpuesta la demanda de Habeas Corpus, el juez o tribunal ante 

quien se interponga, solicitara a la persona o autoridad que tenga detenida al 

particular el "return", que es "la respuesta por escrlto que debe dar la persona 
. . a quien el ;.iii't se dii;~;, manifas:andc s! :ismpc y 13 ;nl;;; Z;! :r;c;:c G i; 1; 

detencion del preso, y la presentacion del cuerpo de este ante la Corte o Juez 

que conoce del recurso, o la rnanifestacion de 10s motivos que haya para no 

ser presentado cuando esto no pueda hacer~e".'~" 

La ley inglesa ordena que el return se haga dentro de tres dias. 

plazo que podra prorrogarse cuando la' parte que estuviere recluida se 

encontrare a una distancia de mas de veinte millas; y si esta distanc~a fuere aun 

mayor, pero no excediese de cien millas. el re:;.r,: s; hai3 dsn:ie ;Is dicz di;;. y 

si la distancia fuera mayor de cien millas, dentro de veinte d i a ~ . ~ ~ ~  

Si el writes desobedecido, esto es, si no se formula el return en el 

tbrrnino legal, tal desobediencia se castiga por el procedimiento llamado 

attachment. "con una multa por primera vez de cien libras esterlinas y 
doscien.fis la segunda, multas que ;e .Je:-- - ' "-0 -..be ---- 

)do& a I Y Y U ~  YCO plcav. iil = ~ L C  C G ~ Y .  

ademas, se destituye de su encargo a la autoridad desobediente. El apremio 

por medio del attachment puede llegar hasta el arrest0 de esa autoridad, y su 

rigor se ha extremado en 10s Estados Unidos aun decretando que esta 
. . .  pe;manezca ei, prisisn miei,:;;; qi;e nc cLe<izca el 

Este informe (return) aligual que su andlogo mexicano (inforrne 

justificado) debe revestir con exactitud y precision todos y cada uno de 10s 

hechos por 10s que se llevo a cab0 el aprisionarniento, manifestando en el 

zi;zb;, c! din .-; 22 i;c!;z$ !c z;:G;L<;G q;c !; e;Zdn&; d2b2 2;;;; 



acompahando de las copias de su orden y 10s documentos que con ella se 

relacionen. 

Si hay falsedad en el informe, o este es inexacto, ambiguo o 

evasivo, se proceder6 inmediatamente sobre el autor de acuerdo con el 

eltachrnent. Sin embargo actualmente (como en nuestro derecho se hace con la 

autoridad responsablej el pakcula; u autsridad que rinde e1 re:;;;;? n; c;::;;:;. 

coaccibn alguna para obligarla a realizar la exposici6n minuciosa y detallada de 

10s hechos, bastando con que se refieran de manera sustancial, con entera 

verdad. 

Rendido por el particular o la autoridad elreturn, segun la practica 

lnglesa 6ste no podia ser modificado; no obstante, en Norteamerica tal practica 

fue modificada, permitiendo las enmiendas hasta el dla que se pronuncle la 

sentencia. 

Con el return. el juez sehalard dia y hora para que tenga 

verificativo la audiencia que llaman de causa, la cual debera ser fijada dentro de 

10s cinco dlas siguientes a la rendicibn del citado informe; a no ser que se pida 

un tiempo mayor paia que esta se celibre poi paite dr l  quijsso, i q a  :ii;alid;: 

ser6 que 61 mismo se allegue de las pruebas que considere necesarias para 

probar que su accion se encuentra fundada. Las probanzas deberan ser 

desahogadas en la audiencia referida 

"La legislacion inglesa como nortearnericana han facultado al 

quejoso o detenido para poder controvertir 10s hechos contenidos en el inforrne 

(return), pudiendo alegar ademas cualquier circunstancia anexa que se llegase 
es;;b!iii;se ;! ,-;so z es>d:ic; ia~t;z" i$; al iGzi ;&; qG; i; q".jGss 

quisiere hacer contra el informe (return) rendido por la autoridad o particular, 

deberan hacerse bajo lU~Zm?ento. El informe (return) y cualquier objecion que 

contra este quisiere hacerse, pueden ser enmendadas y reformadas prevla 



autorizacion de la Corte. Juez o Tribunal que conoce del Writ, ello con el objeto 

de que puedan ser depurados 10s hechos concernientes al c a ~ o ' . ~ '  

En base a 10s aspectos que hernos narrado, podemos encontrar 

una serie de semejanzas y diferencias entre el inforrne justif~cado que expide la 

autoridad responsable en nuestro Julclo de Arnparo y el return en el Writ 
p-Z. .au&l, -- P ~ o r y s .  misma; qu; ex;;lica;orno; a c;;,:i;;soci:~: 

Semejanzas: 

1. Ambos juicios inician con la peticion que hace el Juez o Tribunal 

de i n  informe (informe previo en el arnparo y return en el Habeas Corpus), Con 

las salvedades correspondientes segun 10s puntos a estud~o. 

2. Los informes en el amparo y en el Habeas Corpus, por 

disposicion de sus respectivas legislaciones, deben estar referidos de forma 

Clara, precisa, veridica, congruente y con exactltud a 10s hechos narrados en la 

soliciti;cl, exponisnd; a ;azones y fundomen:;; Icpcles quo estirnen 

pertinentes para justificar su actuar (ello segun sea el caso, ya que recordemos 

que el Habeas Corpus es procedente contra 10s particulares), acompaAando 

ademas 10s documentos y constanclas pertlnentes. Pero tanto en nuestro pals 

corn; cn 1;; anglosaj;nes r;; ;xis:; =;ti; de coccci3n cmplcad; con:ra la; 

autoridades o particulares (este ultimo solo en el Habeas Corpus) contra 

quienes va dirigido el medio de defensa, que pueda obligarlos a rendir su 

~nforrne de acuerdo a lo enmarcado. 

Diferencias: 

1. El return solo puede tenerse por satisfecho si la autoridad o el 

particular a quien va dirigido el Writ, presenta fisicarnente al particular privado 



de su libertad, ademas de la relacion de 10s hechos en que sustenta la 

legalidad de la privacion, situation que def~nitivamente no acontece en nuestro 

Juicio de Amparo, en donde basta esto ultlmo. 

2. La resistencia a rendir el return implica una desobediencia total 

y burla al writ y sus efectos, lo que traera como consecuencla la sancion 

respectiva (que va desde multas exceslvas, hasta la dest~tuclon de la autoridad) 

y el inpeG~c;:= de lcs :Cb~:ales pziz s e ~ ~ ; ;  CG: :: :;znii:~~i6: del LA.'+:, 

contrario a lo que sucede en nuestro Juicio de Amparo, donde solo existen 

sanciones econ6micas no elevadas, y la falta de informe no suspende la 

tramitacion del Juicio Amparo, ni evita que produzca sus efectos la sentencia. 

Con base en lo anterior, obse~amos que las leyes que rigen en 

lnglaterra y en Estados Unidos son mas estrictas que las nuestras. 

Un aspect0 que no podemos soslayar del habeas corpus es que 

10s tribunales o jueces que conocen de este writ no se limitan a resolver la 

procedencia de este solamente con base a1 return o a las pruebas otrecidas por 

! p i  c o  c d  G : :  . !  i A ,  , c a s  a 

10s elementos que ellos consideren necesarios. Es decir, concretamente, 

tratandose de la orden de arresto, en el caso de nuestro pais, 10s tribunales 

federales unicamente se llmitan a anailzar st aquel viola o no las garantias 

i,7:b".j::=!;s eGl q::jGs;, c;,yG ?;c;~p:<::; :;ccs;;:c pG;G ;:c:g;~ie,y:c 4; 

la proteccion de la justicia federal. sin profundizar en las causas que lo 

motivaron. por considerarse que de no ser asi. seria irrumpir en la jurisdiction 

de otros trlbunales. 

Consiguientemente, retomando las palabras de lgnacio L. Vallarta. 

diriamos que en el Juicio de Amparo "10s tribunales federales no revisaran las 

pruebas rendldas en un proceso crlmlnal en vlrtud de las que se haya dlctado el 

-,,... 2- --:-:-- - #..--"."..-;" ....?A -........ r.. -: - -  - 4 - ; a ; . - -  8 - -  ",,- ,;--.2-- Y . . L Y  I. Y*l-)CUII " I" _.CII..llLl" C . " I I U - I I V L " I I V  I , . .  , ," YUC L,C,,..Y,, 



a informar o destruir las que obren en la causa sobre el deliio de que se trate; 

no,oir;ln las excepciones del acusado que intente probar que 81 no cometi6 el 

delito que se le imputa; no se abocadn al conocimiento de un negocio civil o 

. criminal para juzgar de la acci6n o de la excepci6n, ni rnucho rnenos irbn a 

calicar si 10s jueces comunes llenan o no sus deberes, si yerran o aciertan en 

sus sentencias, si obran con integridad o son coechados (...) 10s tribunales 

federales no juzgadn, en fin, del fondo de un negocio, ya sea criminal, civil o 

, administrative, invadiendo ajena jurisdiccitn, sin0 que lirnitdndose a declaiai 

que determinado act0 es nulo por inconstitucional, deben dejar que la autoridad 

competente siga conociendo del fondo del mismo negocio, segiin sus 

facubdes, despues que se hayan restablecido las cosas al estado que tenian 

antes de violarse la ~ o n s t i t u c i 6 n " . ~ ~  

En wntrapartida, en el caso del habeas corpus. 10s tribunales no 

se limitan a analizar si la privaci6n de la libertad es legal o ilegal, sin0 si es 

justa o injusta, por lo cual pueden "abocarse al conocirniento de la cuestibn 

sustancial y hacer la calificaci6n en el procedimiento sumario de la culpabilidad 

o inocencia del acusado ...".Y3 

En consecuencia, si aplicamos dicha facultad de que gozan 10s 

tribunales en lnglatena y Estados Unidos, al arresto como medida de aprernio 

dictada por un juez civil por desacato a la autoridad, tendrlamos que concluir 

que tendrlan la potestad de revisar el expediente civil con motive del c ~ a l  se 

did6 dicha medida de apremio, a efecto de considerar si la misma es justa o no. 

lo que tomarla en cuenta para efectos de otorgar o negar la libertad del 

peticionario por rnedio del habeas cokus. 

Por ello, pensamos que el habeas corpus, en el caso del arresto. 

resulta rnAS eficaz en relaci6n ai Juicio de Amparo, ya que se evitaria que 

Y2 Ibid. DD. 247.248, 
"'VALLARTA, lgnacio L., Op. c i t ,  p, 245 



dicho medio de control constitucional se hiciera valer por el quejoso con la 

sola idea de incumplir con el mandamiento judicial y quedar impune, ademas 

de burlarse de la investidura e imperio de que goza el juez, la buena marcha en 

la administraci6n d i  justicia y :i lo= :er;ei;; ; q;iie;e; pirj;i:ic; I; ;c:i:l;d :;i 

rebelde. 

C) Pruebas. 

Dentro de la audiencia llamada de causa, el juzgador procedera 

sumariamente a determinar 10s hechos del caso a estudio, en la que se 

desahogaran toda clase de pruebas que se hubieren ofrecido, documentales, 

tes:imsniales, periciales, incluso lo; 1lsma:o; afidabf:s, q u i  i s  i l  t;;:i;;;;nio 

bajo juramento que una persona presta ante una autoridad fuera de juicio. 

empleado para contrariar 10s hechos afirmados en el return. 

Existen ciertas reglas en la admision de 10s afidav~ts en el habeas 

corpus, a saber: 

1. Los affidavits se admiten en ese recurso, aun sin citacion de la 

parte contraria, si el jurarnento se presta ante autoridad 

competente y estdn debidamente legalizadas las flrmas. 
2,  L~ discreci6n di lo; I I rl~u~IOICi., ZL..--~+- c I;; i;cu;s:scci;s 

especiales del caso, pueden sin embargo desecharlos, aunque 

vengan revestidos con todos 10s requisitos. 

3. En las causas crim~nales se debe exlglr la presencla personal 

:;: :e:5;;, ; ;; $0; qac 5: 7dc:z c;z7a;GcG; *cspl;(.. 6c 

haberse empleado para ello 10s medios que aconseja una 

racional diligencia. 

4. Como esta clase de prueba es la mas tactlble, nunca debe 
-.4-;*;.-- -:-- --- -.-- ..;.-..-----..:&- ,, .--- ",- 3-54 d " ~ ~ ~ ~ L ~ ~ ~ ~  .w,a" ..",a y " a ,  u~#LU4,.,,,Lu..s",, , ,LaL-,"". 

.~ 
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Hecho lo anterior se expresarhn 10s aiegatos, y se procederd a 

dictar la resoluci6n que corresponda, disponiendo del preso como la ley y la 

justicia lo requieran. 

Por otro lado, en 10s Estados Unidos, en materia de recursos, la 

decisi6n final de una Corte, magistrado o juez inferior a la Corte de Circuito en 

la petici6n de Habeas Corpus, o en su procedimiento cuando el se ha expedldo. 
.rAG yu= +,e~enezca el p.-:.- --  --  L -  piiede apelarse a la Corte del C i r c h  - - -  13LlllU C,, yYs as ,,‘a 

juzgado de la causa, en 10s siguientes casos: 

a) Cuando alguna persona alegue que se le ha privado de su 

libertad con violaci6n a la Constitution o de alguna ley o 

tratado de ese pais; 

b) En caso de qtie tin pre:;. siendo ;LSdito o ciudzdzx ,"; u; 

Estado extranjero y domiciliado en 61, sea arrestado o confiado 

o este en custodia bajo la autoridad o la Ley de 10s Estados 

Unidos o de algun Estado o por preso juzgado en el por o con 
mc~,.- ,I," de i;n zeta reztizzd~ i; ~ x i : i d ~  b z j ~  zlg2; z!cgsdc 

derecho, titulo, autoridad, privilegio, proteccion o excepcion 

reclamado bajo la comisi6n, orden o sancion de algun Estado o 

soberano extranjero, cuya validez y efectos dependan de la 
LC. :-*... ,,4Lsonaci~nzl" 345 

De esta manera, como corolario del presente capitulo, podemos 

afirmar que la reglamentacion del Habeas Corpus en el Derecho 

angloamericano es mas eficaz quenuestro JUICIO de Amparo, en relaclon a 
. . .  . iq j j~d; :  que SG jj;e:ex:o de u;c jjrr;sc;o; ,lest: dc :; [ibczc," d;! qi;c;;sG c;; 

motivo de una orden de arresto, se deje en libertad a quien no lo merece, ya 

que la misma tiene lugar hasta que se resuelve el procedimiento respectivo: 

s~endo que en Mex~co, a traves del JUICIO de Amparo y en la pretendlda 



intenci6n de proteger la libertad personal del quejoso contra detenciones 

arbiirarias, se le otorga la suspensibn provisional, dejando en libertad al 

quejoso, sin que previamente 10s tribunales federales hayan constatado SI 

rialminte la oiden :i sirest; di;ie:a:; an ;i; ;;;;:;a e;a i;;<;;:az;;i:; 1;~;; 

por haberse dictado en contra de quien no cumplio con una deterrninacion 

judicial, favoreciendo as1 a quienes incumplen la ley, se burlan de la autor~dad y 

obstaculizan la celeridad en la tramitacion de los juicios. 

Consecuenternente, es innegable que debe reformarse la 

regulaci6n del Juicio de Amparo, proponiendo se de cabida a diversos aspectos 

propios del Habeas Corpus, en la forma que lo plantearemos en las 

conclusiones, a fin de taiminai ;zn tan:a imi;iini:a:, i: qiiB a j ; i i l  ? i  i ~ n ~ i e ? a  

en una institution protectors de conductas contrarias a derecho. 



PRIMERA.- La libertad, siendo uno de 10s derechos 

fundamentales del hombre, consagrado en nuestro pais como garantia 

individual, y en Estados Unidos e lnglaterra como derecho real, es tutelado en 

ambos sistemas, aunque de forma distinta, ya que en Mbxico s; haco a tio;.k 

del Juicio de Amparo, y en estos dltimos a traves del Writ Habeas Corpus. 

Aunque ciertamente son figuras que presentan algunas diferencias por cuanto 

a su naturalera juridica, lo cierto es que respecto a la orden de arresto 

decre:ada por una autoridad judicial como medida de apremio para hace; 

curnplir sus determinaciones, nuestro Juicio de Garantlas se ha convertido en 

un, instrumento a travbs del cual el rebelde evade la obse~ancia de las 

resoluciones de la autoridad, obstruye la celeridad en la administracibn de 

justicia, se burla de la facultades de imperio y de I; investidura de que gozan lo; 

jueces y hibunales, ademds de que perjudica 10s intereses de la parte procesal 

interesada en hacer cumplir sus determinaciones; en suma, se torna impune el 

comportamiento ilegal del rebelde. En tal sentido, el writ of habeas corpus es 

mds eficaz. Tales afirmaciones las esclareceremos ei; la; siyien:;; 

conclusiones. 

SEGUNDA.- Una primer causa por la cual el Juicio de Arnparo se 

ha convertido en un instrumento id6neo para evadir el cumplimiento de 10s 

mandamientos judiciales, pese a la existencia de una conducta rebelde que 

justifica pknamente la orden de arresto dictada en siii con:;a corn; medid; de 

apremio, radica en 10s excesivos requisitos exigidos por la jurisprudencia para 

que las autoridades judiciales pu~dan  expedir la orden de arresto, que en la 

mayoria de 10s casos no se reunen, y por lo rnismo, 10s tribunales federales en 

casi la totalidad da lo; ca;;s ;:organ 13 i;rotecci$n dc la jj.;!;ci;: !;:;;a!. s-;q;;c 

exista una conducta del quejoso que verdaderamente amerita se le imponga el 

arresto. En todo caso, diriamos que 10s tribunales de amparo se iimitan a fijarse 

en la cuestibn de forma y node fondo. 



Todo lo anterior se traduce en un evidente ma1 uso dado al Juicio 

de Amparo, ya que con toda facilidad una persona puede evadir un 

rnandamiento judicial que le fue impuesto en un juicio del orden civil, familiar, 

administrae<o, etc,, con si,qple he+- A -  ' ---- '-- '- ---'---:I- '-"..--' C I" U T  U S t l l ~ l l U U I  $0 ,.dIVLSCCI"II ISYSIPI .  

1ERCEP.A.- La suspension provisional deb acto reclamado en el 

Juicio de Amparo, decretada contra una orden de arresto, constituye otro motivo 

por el cual el quejoso puede seguir desobedeciendo 10s mandatos judiclales en 

forma impune y budhndose de la jiis:i;i;i y sus reprssontan:es; el!; e;, ;;;5;, 

de que con la sola presentacibn de la demanda de amparo y por el hecho de 

tratarse de un acto privativo de libertad, se otorga aquella, dejandose en 

libertid al detenido o impidiendo que se le arreste, sin mayores requisitos y 

sin que previamsnte 10s ji;ecss d i  ;im;arc se h;lya:, c~;cis;;.;lc si 

verdaderamente existe el act0 reclamado; es decir, prejuzgan sin haber hecho 

un pronunciamiento definitivo al respecto. 

Esto no sucede en lnglaterra y Estados Unidos, ya que para evitar 

dejar en libertad a quien no lo merece y que se evada a la acci6n de la justicia. 

afectando la administration de justicia, al peticionario del Wnt o f  Habeas Corpus 

no se le deja en libertzd, sin0 queda a disposicitn ds lc- o ~ ~ C S O  '..---- y '-:L..-- L I I U Y ~ I ~ ~ ~ ~  - -  
que otorgan M e ,  en el lugar que estos determinen, en tanto dure el 

procedimiento y se demuestre su culpabilidad o inocencia. 

Asi, resulta superior el Writ of Habeas Corpus respecto al Juicio 

de Amparo, en lo relativo al arresto, ya que impide que 10s particulares que 

desacatan la ley, queden impunes. 

CUARTA.- Una causa mas que contribuye a la inobse~ancia de 

10s mandamientos judiciales, via el Juicio de Amparo, radica en la no exigencia 

de mayores garantias para lndernn~zar verdaderamente at afectado, corno SI 

sc;n:ecc c;;, e! !1!7': s: ,?eCee; Cc,-p;.;, 0; i;~<; ji p;i.;t 



indemnizaci6n mediante el pago de 10s perjuicios que la prisibn le haya causado 

al agraviado cuando se compruebe que la privaci6n de la libertad ha sido ilegal, 

quedando la autoridad responsable sujeta a las penas en que pudo haber 

incurrido. 

QUINTA.- Otra causa por la cual consideramos que el Writ 

Habeas Corpus resulta mas eficaz en relaci6n al Juicio de Amparo para evitar 

que personas que desacatan mandamientos de autoridad y contra las cuales se 

decreta una orden de anesto, puedan burlarse de la ley y lo; tribunales iadlca 

en que en el derecho anglosaj6n, las Cortes de 10s Estados Unidos e lnglaterra 

estiin facultadas para poder ir mas alla de lo contemplado en el expediente de 

primera instancia, ya que pueden precisar algunas pruebas y puntos no 

presentados ante 10s jueces naturales, que les.servirA como elen;en:os de 

juicio para resolver si conceden o no el beneficio del recurso. De esta forma, si 

por ejemplo, perciben que la orden de arresto proviene de una autoridad 

judiaal, como medida de apremio impuesta por desacato a alguna resoluci6n, 

no le otorgara el habeas corpus, por ser legltima la privaci6n de la libecal. 

En contraste, en nuestro Juicio de Amparo, 10s tribunales federales 

s61o se a k a n  a conocer del act0 reclamado, sin realuar ninguna 

consideracibn del motivo principal que origin6 el litigio por el cual se implement6 

el arresto como medida de apremio, lo cual lc- resb eficacia a dicha insti:i;cibn. 

pues el hecho de obsewar estos aspectos (sin decidir sobre el procedimiento 

principal), conllevaria a que aquellos contaran con verdaderos elementos para 

juzgar si el apremio se justifica y en su caso negar el amparo, o bien, que el 

apremio es ilegal y por tanto concedeila proteccibn de la justicia federal. 

SEXTA.- No siempre las reformas a 10s ordenamientos legales 

esMn suficientemente reflexionadas, y lejos de beneficiar a la pronta y expedita 

imparticibn de justicia, la obstruyen. Prueba de ello es que la funclon 

ji lr i~dicci~nal d€ lo; tribunales locales dsl =isti:; Federal, a vcnid; a 



desembocar en el amparo civil por producir lo que llamamos impunidad, debido 

a la absurda reducci6n hecha por 10s legisladores acerca del tiempo de 

duraci6n que deben purgar en un Centro de Sanciones Administrativas los 

gobernsdos que desa:ienilen un rnands:~ judicial, ya qiie aii:es de la iafoi;i,a 

realizada a1 C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicada 

en el Diario Oficial de la Federaci6n el veinticuatro de mayo de mil novecientos 

noventa y seis, este ordenamiento prevenla en su articulo 73 fraction IV, que 

para 10s cases de oposicion a 10s msn:a:ss judiciale;, la privaci6n de I: libe;'.:: 

personal serla hasta por quince dlas, mientras que el texto vigente la reduce a 

treinta y seis horas. 

Consideramos que de no haber sido reformado tal termino, se 

hubiera permitido, una vez que el gobernado ejercitare su acci6n de amparo. 

que el juzgador federal contara con 10s elementos suficientes y verdaderos para 
b-. A- a ,, ,, manera justificada si el spreniio es legal ; ilepal y on ::: ic-spedivos 

casos amparar o no a1 quejoso; incluso podrian hasta haberse aplicado las 

reglas que rigen para el return en el Habeas Corpus (relativas a la presentacion 

de la persona fisica dentro del procedimiento sumario, escuchando a1 acreedor 

o tercero, pars poder decidii si se concede o no el :%',+f). Infci:iinadamen:e, esto 

noes factible, ya que el tiempo reducido propicia que con la sola presentacion 

de la demanda de amparo, y habiendo solicitado el quejoso la suspension 

provisional de confor&ad con el artlculo 124 de la Ley de Amparo, se decrete 
 in,,.-^;-.- t r ~ o o ~ m e n t e  la libi;-ad de la peisona de:enida i;;; 13 ;;den a;;;;:;, ; bion 

protege a aquella que no lo est6, sin saber la causa de la aprehension, dando 

tiempo suficiente al evapor para buscar mayores alternativas a efecto de seguir 

desobedeciendo el mandato judicial. segun 10s casos en que se encuentre. SI a 

esto aunanio5 el hezho que la; pa;an:ias ei;igid;; ?a:: qu: ;:;'.j e:-2;; 12 

suspension provisional del act0 reclamado son demasiado bajas, se propicia el 

restarle eficacia a nuestra figura, traduciendose en impunidad para quien osa 

desacatar las resoluciones de autoridad. 



SEPTIMA.- Uno de 10s graves problernas a que se enfrenta el 

Juicio de Amparo es la escasa evolucion que ha observado desde su creaci6n. 

siendo intocable en diversos aspectos que la realidad juridica ha dernostrado 

o n  e c e s i i s  t r a r z .  P i  e l  e g d o ,  G idizlizado y 

enaltecido en forrna exagerada dicha institucion, que con el paso del tiempo 

ha quedado anquilosada y rebasada por 10s tiernpos actuales. Logicarnente 

que ello tiene varias causas, algunas directas y otras indirectas, slendo una de 

el;as e; que nges;ia legi-,--:L- L- ---..:A- --. 4- .--A:-:;- 
ao.L4vll aeyuouv pvl iluu~rtule r;rnz;lb que Xa 

basado su derecho en c6digos y leyes ernanadas del poder legislativo, 

secundariamente en la jurisprudencia y finalmente en la doctrina, con una 

evoluci6n limitada a algunas reforrnas, mas de forrna que de fondo, y por lo 

misrna, sin tiascendeiicia a l~ i ina,  pues se ciey6 eil iiil deie ik i  p i i fe i to dasdii 

su creaci6n. 

En tal sentido, en el regimen del Common Law. el derecho 

encuentra su fuente principal en las sentencias ernitidas 10s tribunales, sea por 

falta de ley escrita o por interpretacion autor~zada de 10s textos legales vigentes; 

lagislaci6n posi:k;a, que aur, siondo jo;=rcjuic~m;,?:: si;po;i;; zI procedenti 

judicial, nada nos dice en la practica hasta en tanto es adoptada por la 

jurisprudencia que la define y desarrolla dia con dia. De lo que puede 

concluirse, que dentro de este sistema de organlzaclon social, el derecho 

con;ua:ii:inorio hocho poi I;; juec;;, sigu; zisild; ;;~idon::ment; mas 

importante que el derecho escrito, pues se adapta a la realidad cotidiana, lo que 

no sucede con el nuestro. 

0CTAVA.- La jurisprudk;lcia rnexicana, en cornparacion con la 

norteamericana, tiene un papel lirnitado y deficiente, deb~do a que: 

1. Nuestro sisterna juridic0 otorga una piloridad decisiva a la ley 

escrita derivada de 10s ordenarnientos legales (cod~gos) por encirna de la 

realldad jurid~ca que se rnanif~esta dia con dia a travel. de la jurlsprudencia 



SEPTIMA.- Uno de 10s graves problemas a que se enfrenta el 

Juicio de Amparo es la escasa evolucion que ha obsewado desde su creaci6n, 

siendo intocable en diversos aspectos que la realidad juridica ha demostrado 

scz neiesarios :ia;sf;i~ai. PC; :.Sc:7:; d.S ;:$in KG:;, ;e >,a i<ea:iza:; y 

enaltecido en forma exagerada dicha institucion, que con el paso del tiempo 

ha quedado anquilosada y rebasada por 10s tiempos actuales. Logicamente 

que ello tiene varias causas, algunas directas y otras indirectas, slendo una de 

ellas el que nues:ia legislaci6n ha se ju i is  p;i sicj:;; la :;a:icitn ;;mane que ha 

basado su derecho en c6digos y leyes ernanadas del poder legislative, 

secundariarnente en la jurisprudencia y finalmente en la doctrina, con una 

evolucion lirnitada a algunas reformas, mas de forma que de fondo, y por lo 

misma, sin tiascendencia a:guna, ijiias se c i q 6  ii; iin deiichc peifei:; disde 

su creacion. 

En tal sentido, en el regimen del Common Law. el derecho 

encuentra su fuente principal en las sentencias emitidas 10s tribunales, sea por 

falta de ley escrita o por lnterpretacion autorlzada de 10s textos legales vigentes; 
legisizci6n p--'c.. Ua~~4.a, qus zui; s ia i ;  jc:A:qiii~z~ci;tc supciic; a: piecedente 

judicial, nada nos dice en la practica hasta en tanto es adoptada por la 

jurisprudencia que la define y desarrolla dia con dia. De lo que puede 

concluirse, que dentro de este sistema de organlzaclon soctal, el derecho 
"--?..-*...,:..-~:- ,. -L- 
U U  ,e,,,, poi lo; juic;;. si;uc siini; ;;.idcn:cn;in:e m3s 

importante que el derecho escrito, pues se adapta a la realidad cotidiana, lo que 

no sucede con el nuestro. 

OCTAVA.. La jurisprudencia mexicana, en cornparacion con la 

norteamericana, tiene un papel limitado y deficiente, deb~do a que: 

1.  Nuestro sistema juridic0 otorga una piloridad decisiva a la ley 

escrita derivada de 10s ordenamientos legales (cod~gos) por encima de la 

realidad juridlca que se maniflesta dia con dia a :raves de la ~urlsprudencia 



establecida por 10s tribunales, de donde resulta que la interpretacion de la ley 

que realizan 10s juzgadores se manifiesta de forma subjetiva, y, por lo tanto, se 

aplica al arbitrio de cada uno de ellos, en lugar de ser objetiva; 

2. Porque esta creacion del Poder Judicial no se encuentra 

apoyada vigorosamente por la opinion publica; ademas, 10s mismos organos 

judiciales se han encargado de limitar la obligatoriedad de ios precedentes, al 

modificai sii prspia jurisprudencia i n  fcrma ;;astanti y i;ntradic:;;ia. sir, q i i i  

exista en nuestra legislacion un medio coercitivo que 10s obligue a acatarla. 

En el derecho angloamericano, por su parte, la jurisprudencia que 

dicta la Suprema Corte es la verdadera fuente de donde brotan todos ios 

principios juridicos que rigen el derecho del pueblo norteamerlcano, slendo la 

cons+". ,1,,,,3n ...: un mero esquele:o d i !  de:echo cons:i:dcional. En c;ns;c;;;nci;. 

cuando la Corte de Estados Unidos se aboca a la tarea de interpretar la Norma 

Fundamental y define las normas juridicas que la desenvuelven en la practica, 

10s principios por ella declarados se vueiven parte integrante de la Constltucion, 

con la misma fuerza y ;,igor que :i i;:u;'ierzn plas;;,adc; ir, 5;; ;;;pic :;-x:;. 

siendo de obse~ancia obligatoria para todas las autoridades federales y locales 

del pais, incluso del Congreso y las legislaturas locales, quienes al expedir sus 

leyes deben ajustarlas a esas normas de jurisprudencta establecldas por la 
C-..A ,,,,-. --.- ,,,,,,,as que 361; puedei; s i r  :irogadas, abro~adas c ,?;dific;dzs ;or 

ella misma o por una reforma que se haga al texto constitutional. 

NOVENA.- Recapitulando lo antes dicho y en aras de impedir que 

se siga desvirtuando la naturaleza hridica del Juicio de Amparo, asi corno 

empleando por 10s particulares como el medio idoneo para amparar a quien no 

;; xi;eci; pi;judicz; Izs g.rzr,d;zs ;ndb<+*"s;es de qu;;-i, esA; i7,;;-;esa<o qGi 
se obsewen 10s mandarnientos judiciales a traves del arresto, para que se le 

administre justicia pronta y expedita; tornar impune la conducta ilegal de quien 

se nlega a acatar Y respetar las resoluciones judic~ales y se burla de la 



investidura del juez y 10s hibunales judiciales, administrativos o del trabajo, es 

precis se re fone la reglamentaci6n del Juicio de Amparo, retornando algunos 

aipectos interesantes del Wlit o f  habeas corpus del Derecho angloamericano. 

por lo cual nos permitimos hacer las siguientes: 

PROPUESTAS: 

1. Que no se le otorgue al quejoso la suspensi6n provisional del 

acto reclarnado al quejoso contra una orden de arresto, y por lo misrno, no se le 

ponga en libertad, sin0 hasta que la autoridad responsable rinda su informe 

justificado, en forma similar a como acontece con el return en el habeas corjxus. 

Esto, con el fin de que 10s tribunales federales tengan elementos de juicio para 

valorar si existe el acto reclamado o no. 

2. Se obligue a las autoridades responsables a rendir el inforrne 

previo ( q u ~  ampliando el tbrmino para ello) con la debida exactitud. 

exponiendo las razones y fundarnentos legales en que apoye su actuar, y para 

el caso de que la autoridad sea omisa, se le impsngcm las sanciones 

respectivas que pueden ser desde altas rnultas, hasta destitucibn del 

funcionario. 

3. Que a los tribunales de amparo en nuestro pals, al igual que 

sucede con 10s jueces y tribunales que conceden el Writ of Habeas Corpus, no 

se les limite a comprobar si la privaci6n de la libettad en la modalidad del 

arresto es violatoria o no do las garantlas indkiduales del quejsso, sino que 

tengan la facultad de conocer l a  causa civil, administrativa, etc., de la cual 

provenga la orden de arresto, asi como de allegarse de 10s medios de prueba 

que consideren convenientes (y no limitarse a las ofrecidas por el quejoso y a 

10s informes de las autoridadss responwbles), a efectc de ccnta; con x;j.;:es 

elementos de juicio para saber si realmente existe en realidad un desacato a 

cumplir con un mandamiento judicial que hace procedente la imposicibn de La 



medida de apremio en la modalidad de arresto, y que por ende, el otorgamiento 

del amparo sblo provocaria dejar impunes conductas del quejoso atentatorias 

contra la buena marcha en la administracibn de justicia y el respeto que se debe 

a la investidura de 10s jueces y tribunales. 

5. Que la imposicibn de las medidas de apremio no este sujeta a 

excesivas formalidades que sblo entorpecen su finalidad que es la de obligar a 

los patticulares a acatar las determinaciones de la autoridad. Concretamente. 

en el caso del arresto, que se reforme el CSdigo de Procedimiento; Ci,v.iles en 

su articulo 73, fraccibn IV, a efecto de que el termino mhximo por el cual pueda 

ser detenido una persona sea de 15 dias, ddndose asi opottunidad a los 

tribinales de amparo de hacer que el quejoso sea llevado ante la presenclade 

,a.s,,,a Bstos, en forma similar a come aecntece con el ,mfarn en el s:-'--- 

angloamericano. 

DECIMA.- Nuestra sociedad, al igual que en las demds 

sociedades en el mundo, evoluciona dia con dia. Por elio se requiere que 

instiiuciones jurldicas que como el Juicio de Amparo, fueron creadas con una 

finalidad loable, no se queden anquilosadas poi  la creencia dc- quc- nuestio 

derecho es totalmente perfecto, cuando en realidad son evidentes sus defectos. 

Creemos que es importante lograr que los gobernados que han 

dejado de confiar en instituciones como el amparo, vuelvan a hacerlo, para lo 

cual es necesario modificar la Ley de Amparo, retomando algunos aspectos del 

derech; angloamericono, partictilo;mente del U'E: of hshess coi,xs. I; quc- en 

nada demerita nuestra institucibn frente a esta ultima; por el contrario, es valid0 

Y util que los legisladores se influyan de las instituciones del Derecho 

cornparado (en este caso de lnglaterra y Estados Unidos) que verdaderamente 

c;;dj'uven aI moj;;;mion:o de nu&r;; ia;:i:uii;n;;, ; !; 9;;cn; ;dn;i;;i;:;;:itn 

de justicia y a irnpedir que por lagunas de la ley, se vean beneficiadas personas 

que atentan contra la ley y la justicia. 
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