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RESUMEN DE TESIS EN ESPANOL: 

"LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES" 

Los mexicanos vivimos en un regimen de derecho escrito, por lo cual 

la defensa de la Constitucion Federal es el asunto de mayor relevancia a 

plantear. Desafortunadamente, la Constitucibn es frecuentemente violada 



. 
clasificacion original de 10s principios fundamentales de la Constitucion de 

1917. Para la vigencia del trabajo, se hicieron comentarios critico- 

propositivos al proyecto de Ley de Arnparo de 10s Ministros de la Suprema 

Corte, y se incluyo un glosario. Finalrnente, las Conclusiones buscaron 

aportar elementos juridicos para una mayor proteccion y respeto a la 

Constitucion Federal Mexicana. 

RESUMEN DE TESlS EN INGLES: 

" THE IN CONSTITUTIONAL OF LAWS" 



C 

soberany. We studied the Amparo like traditional Control constitutional 

system, including principles and proceedings; the Supreme Court of Justice 

was analyzed, we concentrated in protect the Constitution (constitutional 

controversies and the in constitutionality action). Emphasizing the original 

classification about the fundamental principles of the 1917 Constitution. 

Searching for applicable work, we made propositive commentaries and 

criticizes about the Amparo Law created by the Supreme Court Ministers, 

and include a glossary for best compression. The conclusions those traing to 

give juridicts elements for the best protection and respect of the Mexican 

Constitution Federal. 
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Codigos antiguos; de un estudio de Derecho comparado, destacando 

Alemania, Austria, Estados Unidos, Suiza, Argentina y Mexico; el estudio de 

10s diversos mecanismos de defensa constitucional, como son las 

Facultades de lnvestigacion de la Suprema Corte, el Juicio Politico, el Juicio 

de Amparo, las Controversias Constitucionales, las Acciones de 

lnconstitucionalidad de Leyes, el Principio de lnviolabilidad y Supremacia 

Constitucional, del Poder Revisor de la Constitucion, del veto presidencial, 

de la protesta constitucional, de las Comisiones de Derechos Humanos y de 

la soberania popular. Se estudio el Amparo como sistema jurisdictional de 

control constitucional, abarcando sus principios y procedimientos; se analizo 

a la Suprema Corte de Justicia enfocada a la defensa constitucional 

(controversia constitucional y accion de inconstitucionalidad). Destaco la 
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authorities. To propose to safeguard the Main Chart, we presented ten 

chapters, emphasizing: the historics antecedents of laws and statutes of 

comparative right, principally Germany, Austria, United States of America, 

Swiss, Argentina and Mexico; we proposed differents protections at the 

constitutional defense, like the investigation faculties of Court Supreme, the 

political judgment, the judgment of Amparo; the constitutional Controversies, 

the in constitutional Actions of laws, the Inviolability and Supremacy 

Principals, the Reviser Power of Constitution, the presidential veto, the 

constitutional protest, the Commissions of Humans Rights, and, the popular 
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Los mexicanos vivimos en un regimen de derecho escrito, en el que la ley 
juega un papel fundamental. No cabe duda que dentro de ese r@imen, la defensa 
de la Constitucih Federal es el asunto de mayor relevancia que puede plantearse. 

Nuestra realidad, por desgracia, se presenta que la Constituci6n Federal es 
frecuentemente violada por las propias autoridades, y en todos 10s niveles de 
gobiemo. 

Desafortunadamente en nuestro pais, constantemente es reformada o 
adicionada la Constitua6n Federal. Esto obedece a lo dispuesto por el articulo 
135 Constitucional, mismo que otorga conjuntamente facultades al Congreso de 
la Uni6n y a las Legislaturas de 10s Estados; pero wnsideramos que el wncepto 
"reforma" implica necesariamente una modificacibn parcial, puesto que si fuera 
total, se trataria de una sustituci6n o transformation. Una reforma es algo 
accesorio o anexo a algo principal, que es precisamente su objeto; por 
wnsiguiente, cuando se elimina lo principal, la reforma no tiene raz6n de ser. Es 
decir, una reforma implica la adici6n, la disminuci6n o la modiicaci6n parcial de un 
todo, per0 nunca su eliminaci6n integral, porque entonces no serd reforma, ya que 
esta altera per0 no exiingue. 

Lo anterior, no significa que la Constitution Federal no pueda ser adaptada 
a la reatidad social del pueblo mexicano, pero solo Bste ultimo t ime la facultad 
de alterarla totalmente o de transformarla, wmo lo dispone el articulo 39 de la 
Carta Magna, ya que aquel es quien tiene la soberania y no se le ha despojado 
de ella para wnferirla al Congreso de la Uni6n y a las legislaturas de 10s Estados, 
organos que son s61o titulares del ejercicio del poder publiw, limitado por la 
propia Constituci6n y por la legislacion ordinaria en general. 

Por otra parte, la estructura actual de nuestro procedimiento de Amparo ha 
provocado inquietudes de todo tipo. En la legislacion vigente, el Amparo contra 
Leyes se limita a proteger y amparar exclusivamente al quejoso, ordenando la no 
aplicacion de la ley en el caso concreto o mncediendo al individuo una protecdon 
de no aplicacibn de la norma impugnada. Sin embargo, 10s efectos de la sentencia 
de amparo se limitan a esos casos singulares, mientras que la ley se dirige y nos 
obliga a todos. Esto supone que en ocasiones, la gran mayoria de la poblacibn 
acate disposiciones dedaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de 
Justicia, hecho que atenta contra la igualdad y la justicia. 

En la presente investigacibn se intent6 poner de relieve la primordial 
importancia de estos pmblemas y busca la obtenci6n de un sistema juridiw que 
ofrezca garantias dentro del marw de la Constituci6n a toda la poblaci6n. Cabe 
hacer menci6n, que el Amparo wntra Leyes puede abarcar: leyes federales o 
locales, tratados intemacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la 
Republics y reglamentos de teyes locales expedidos por 10s gobemadores de 10s 



Estados o cuando se establezca la interpretation directa de un precept0 de la 
Constitua6n. Lo anterior fortifica la importancia que tiene dicho juicio. 

La defensa integral de la Constitucion y en particular el Amparo wnlra 
Leyes, son'de vital importancia para 10s abogados postulantes, maestros, juristas 
e impartidores de justicia que buscan hacer del derecho una genuina expresion de 
justicia. 

Muchos autores han manifestado la gran relevancia que reviste la defensa 
de la Constitua6n y en particular el Amparo contra Leyes; entre 10s mas 
destacados estan: lgnacio Burgoa, Mariano Azuela. Jacinto Pallares, Alfonso 
Noriega y Juventino V. Castro. 

Como se ha mencionado, vivimos en un r6gimen de derecho escrito, en el 
que la ley tiene un papel preponderante, por lo que es obligation de todos 
nosotros, el wnodmiento y protecdon de nuestra Constitucion Federal. Dentro de 
10s rnecanisrnos que podemos encontrar estan 10s wnsagrados en el articulo 105 
Constitudonal, referentes a la controversia y acci6n de inwnstitucionalidad. per0 
ademas se enwentra dentro del articulo 103 y 107 constitucionales, el Amparo 
contra Leyes; y que mnsideramos que es el asunto de mayor relevancia que 
puede plantearse, puesto que por medio de dicha institucion, se pueden wmbatir 
en 10s Tribunales leyes, tratados internacionales y reglamentos expedidos por el 
Poder Ejecutivo, ya sea a nivel federal o a nivel local. Lo anterior, se puede 
plantear por la interposidon de Amparo diredo o indiredo, segrin sea el caso en 
particular, o por las muy recientes figuras juridicas inwrporadas a la Constitucion 
corno son la accion de inconst~tucionalidad de leyes y la controversia - .- 
constitutional. 

Existen otros instrurnentos juridicos, ademas de 10s dos anteriormente 
sefialados, que podemos emplear para defender o garantizar un adewado 
control de la constituuonalidad en nuestro pais, como son: Las Fawltades de 
Investigaci6n de la Suprema Corte (articulo 97 wnstitucional); el Juicio Politim 
(1 10); el Control Difuso de la Constitucion (133 wnstitucional, segunda oradon): 
el Principio de lnviolabilidad Constitucional (artiwlo 136 wnstitucional); la 
Supremacia Constituaonal (133 wnstitucional); las Refomlas y Adiciones a la 
Constitucion (135 wnstitucional); el veto presidencial (72 wnstitucional); la 
protesta de guardar la Constitudon y las leyes que de ella emanen 6 protesta 
constilucional (128 mnstitucional); 10s procedimientos ante las Comisiones de 
Derechos Humanos (102. "B' wnstitucional); la soberania popular (41 
constitucional), y, la denuncia de wntradiccion de tesis (197 de la ley de 
Amparo). Aspectos anteriores que se abordaran en el presente trabajo de 
investigacion y que tienen wmo unico fin, el proteger, respetar y hacer respetar a 
nuestra Constitud6n Federal, que es la Ley Suprema y rectora de nuestro pais. 



Enfatizando, el objetivo del presente trabajo, siempre ha sido proteger a 
nuestra Constitud6n Federal de actos arbitrarios, intereses particulares 0 de 
actitudes oportunistas, que solo wnsiguen afectar la credibilidad en las 
lnstituciones Ptjblicas. 

De igual manera, se debe de buscar la obtencion de un sistema juridico 
mas eficiente y que ofrezca garantias reales dentro del marw de la Constitucih a 
toda la poblacion. Es necesario aclarar, que si el wnodmiento del Amparo es 
pow wnoddo por la pobladon, e inclusive por 10s mismos abogados, por su 
excesivo tecnidsmo y alto wsto ewn6mim. es el Amparo contra Leyes una 
instituci6n arin menos conocida y estudiada, pese a su gran importand, ya que 
wmo se ha mencionado, con ella se puede impedir la aplicaci6n de leyes 
federales o locales, tratados internadonales, reglamentos expedidos por el 
Presidente de la Repriblica y reglamentos de leyes locales expedidos por 10s 
gobemadores de 10s Estados que Sean wntrarios a la Constitudon, e inclusive 
cuando se establezca la interpretation direda de un precept0 de la misma de una 
manera erronea. Se busca por tanto en la presente investigadon, disminuir dichos 
tecnicismos en la mayor medida posible y adecuar 10s preceptos de la Ley de 
Amparo a las actuales necesidades de la poblacion. 

La investigadon de "La lnwnstitucionalidad de Leyes" busca aspirar a tener 
utilidad para 10s gobemados, abogados postulantes, maestros, juristas e 
impartidores de justicia, en la manera de que dicha institudon sea mhs utilizada y 
benefica para toda la pobladbn. 

Las hipotesis que se plantearon en la presente investigadon, se abordaron 
wmo una respuesta preliminar, sujeta a wmprobacion, y que serhn tratadas 
desde un punto de vista juridiw, dogmatiw, y desde una perspectiva soaojuridica, 
es decir, del impact0 que tiene en la realidad. Las hipotesis que se plantearon 
fueron las siguientes: 

1. El articulo 133 constitucional, wntiene un prindpio de supremacia 
wnstitucional, dandole el mas alto valor nonativo directo e inmediato sobre 
todas las dernas nonas de la jurisdiction federal y local; y esta intimamente 
. ligado con 10s articulos 40 y 41 wnstitucionales. 

2. Las Leyes Organicas. Reglamentarias y Ordinarias, tienen la misma jerarquia. 
por ser todas ellas la expresion de la voluntad popular y del ejerciao de la 
soberania popular a traves del Congreso de la Union; y la prevalencia de una 
sobre otra, esta exclusivamente a la materia que a esa ley haya reservado 
expresamente la Constitudon. 

3. El articulo 135 Constitudonal al referirse al termino "reforma", implica una 
modification parcial, per0 nunca una elimination integral. 



4. Con un mayor wnocimiento y menor "tecnicismo" en la tramitacibn y 
substanciacibn del Amparo contra Leyes, se mejorardn sus resultados y por tanto, 
la proteccih a 10s gobemados. 

5. Las resoluciones emitidas en el Amparo contra Leyes con efectos generales e 
instauradas mediante la jurisp~dencia obligatoria, fortifican nuestro r6gimen de 
Derecho sin afectar al Poder Legislativo. 

Las anteriores hip6tesis son esenciales para resolver el problema de "La 
lnwnstitucionalidad de Leyes". Lo anterior se llev6 a cabo mediante la 
obsewaci6n, investigaci6n y el analisis de dicha problematica. Se ha tratado de 
realizar un estudio lo m8s wmpleto posible del tema, en 10s terminos que ya se 
mencionamn, asi como del estudio de 10s fen6menos practiws que se presentan, 
abordado de una manera propositiva y viable. 

Consider0 ademas, que de haberse logrado lo anterior, wnllevaria 
necesariamente a dar mayor credibilidad y fortaleza que es tan necesaria para el 
Poder Judicial Federal y que no amerita postergadones. Tambien, significaria que 
con su buen manejo, s e ~ i r i a  de freno y control para que el Poder Legislativo, que 
es accionado en la mayoria de 10s casos por el Poder Ejecutivo, para reformar y 
elaborar leyes de una manera indismminada, y que por lo mismo pueden ser 
wntrarias a la propia Constituci6n yen demerit0 de 10s audadanos, que no tienen 
otra opci6n de defensa mas que el Amparo wntra dichas leyes elaboradas sin un 
analisis profundo; o en otros casos y para determinados 6rganos y grupos, existe 
la wntroversia y la accion de inwnstitucionalidad. 

. 

Hector Mario Eswboza Osuna 
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NOCIONES GENERALES Y MARC0 CONCEPTUAL 

En el presente capitulo se expone en forma sucinta nuestro marw te6riw 
referencial que permite identiicar 10s fundamentos conceptuales de la 
lnwnstitucionalidad de Leyes dentro de nuestro sistema juridico, no sin antes 
mencionar, que dicho tema ha sido motivo de debates, reformas legislativas y 
criterios jurisprudenciales. 

Para ello, se analizarh desdeel punto de vista de la Constitucion: su 
concept0 juridiw, wncepto: Ley Federal, Ley General, Ley Organics, Ley 
reglamentaria de la Constituci6n, Deaeto; de la inviolabilidad, legitimidad y 
supremacia de la Constituci6n; de 10s datos fundamentales de la Constitua6n; de 
la inviolabilidad de la Constitucibn: de la leo~trmidad de la Constituci6n. del 
wntenido de la Constitucibn y el indi~idua~ismo"~olitiw; de la clasiticaci6n db 10s 
preceptos de la Constitucion; de la clasiticacion de las Constituciones; de 10s 
efectos de las dasificaciones en el caracter y mecanismo de las defensas, y de la 
supremacia de la Constitucion. 

I. Marco conceptual 

A) La Constituci6n y su Concepto Juridico 

El vocablo wnstitudbn en su acepcion mas general y filosofica significa la 
estructura interna de una cosa ode un ser vivo, el ordenarniento de sus elementos 
fundamentales. El wncepto juridico y el tilos6fiw winciden en que la Constitucibn 
Politica refleja cuando menos desde el punto de vista teirrico, el ordenamiento 
juridiw de 10s elementos sociales de una nacion. 

Algunas definiciones de rewnocidos autores, nos acercaran a una dara 
vision del wncepto juridico de "Constituci6n'. 

En'el derecho romano, se llamaban Constituciones a las leyes dadas por 
10s emperadores. Justiniano en las lnstitutas dice: 'De esta manera, lo que el 
emperador establece por prescritos, o lo que decide con wnocimiento de causa, o 
lo que ordena por medio del edicto, es una ley. Es lo que llamamos una 
wnstituci6n."' 

' Pallares. Eduardo. 'Folletos Jurldims'. N h e m  1. Impresores Ayuntamiento 44. Mhxim, 1934. 
me. 5. 



Aristbteles, con su profunda y Clara percepcion, en el capitulo IV de su obra 
'La Politics' nos indica que 'La Constitucibn del Estado es la organizaci6n regular 
de todas las magistraturas, principalmente de la magistratura que es dueiia y 
Soberam de todo'. . ~ 

Para el jurismnsulto americano Cwley, la Constituci6n es 'La Ley 
fundamental del estado que contiene 10s prindpios sobre 10s que se funda el 
gobiemo, arregla la division de 10s poderes soberanos, y establece a qui6n se 
deben mnfiar poderes y wmo han de ejercitar~e."~ 

Jellinek afirma que las Constituaones de 10s Estados abarcan 10s principios 
juridicos que designan 10s 6rganos supremos del Estado, 10s modos de su 
creaci6n y sus relaciones mutuas, y por liltimo, la situaaon de cada uno de ellos 
con respedo del poder del €stado3 

Bouvier considera a la Constituci6n, wmo 'la ley fundamental de un pais 
libre que caraderiza al organism0 del pais, y asegura 10s derechos de 10s 
ciudadanos y determina sus principales derechos wmo pais libre." 

Es importante precisar, que en 10s paises de derecho escrito, la 
Constituci6n pude ser definida mmo 'la ley fundamental de un pais que contiene 
preceptos juridicos para la formacibn. organization y funcionamiento de 10s altos 
poderes pliblicos, y que consagra ademas 10s derechos sodales reconocidos por 
el Estado. 

- -- - No obstante lo anterior, en 10s paises con derecho consuetudinario no 
existe una Constitudon escrita, sin embargo, pueden utilizar y respetar mas sus 
principios, que en 10s paises con Constituciones bien redactadas. 

La palabra 'Constitucibn" puede tener un significado material y referirse a 
un documento impreso, de igual modo que las frases "Ley Federal'. 'Ley General", 
"Ley Orghnica", Ley Reglamentaria de la Constitucion', "Decreto", 'Codigo", 
"Codigo de procedimientos'.etc.: se refiernn al !ibro o fo!!eto que contiane ese 
cuerpo de leyes. 

Eduardo pallares5, nos indica que la Constitucion es ante todo una ley; es 
decir, una mandato de autoridad legitima, debidamente promulgado y sancionado 
por una autoridad de caracter exceptional, lo que acontece en 10s paises con 
Wnstituciones rigidas, en 10s cuales el poder constituyente no existe de manera 
permanente, sino en cirwnstancias rnuy especiales, y deriva su fuerza moral y 
politica de factores sociales e historicos de diversa indole. Esa autoridad se llama 
"Poder Constituyente' y radica en la mayoria de las veces, en un 'congreso 

I Cooley, citado por Eduado Pallares. Ob. at, p&g. 6. 
Pallares. Eduardo. Ob. cit.. p&g. 7. 
Ibidem. 
Pallares, Eduardo. Ob. cit.. pag. 7. 



constituyente", o en 'convenciones politicas", que dan a una nacion la ley 
fundamental que la ha de regir. 

Fernando ~assa l le~  en una de sus dos famosas wnferencias sobre lo que 
es una Constitucibn, ha dicho: 

"He ahi, pues, sefiores, lo que es, en esencia, la Constitucion de un pais: la 
suma de 10s factores reales de poder que rigen en ese pais. Pero, i que  relacion 
guarda esto con lo que vulgarmente se llama Constituci6n; es decir, con la 
Constituci6n juridica? No es difidl, sefiores, wmprender la relacion que ambos 
preceptos guardan entre si. Se wgen esos factores reales de poder, se extienden 
en una hoja de papel, se les da expresi6n esuita, y a partir de este momento, 
incorporados a un papel, ya no son simples factores reales de poder, sino que se 
han erigido en derecho, en institudones juridicas; y quien atente wntra ellos, 
atenta wntra la ley y es castigado". 

En las Ordenes Fundamentales de ~onnecticut'se dice textualmente, esto: 
"Si por wnstitucion entendernos el wnjunto de normas juridicas que organizan a 

un pueblo en werpo politico y detemlinan la forma en que debe ejercerse el 
imperio, indudablemente todos 10s pueblos, en todas las bpocas, han tenido una 
constituci6n, ya simplemente basada en las wstumbres, ya consignada en 
preceptos aislados de distintas leyes, aunque todo ello tenga, por un iw objeto. 
determinar que el poder absoluto reside, exclusivamente, en un individuo, o en 
cierto gwpo de personas; pero en todos 10s paises 10s anhelos de libertad 
individual han tendido a restringir, ya sea tambibn por medio de costumbres o de 
leyes, 10s abusos del poder ptibliw, dando origen a verdaderas constituciones ...". 

El Dr. Eduardo J. Couture: a su vez manifiesta: 
"La Constitucion es algo mAs que la conviccion del pueblo de que el proceso 

demoulitiw debe ser preSe~ad0. Ella es tambien una expresion de fe en el 
sentido de que la libertad de pensarniento y de espiritu deben ser preservados y 
que el Gobiemo debe obedecer en la conviccion de que sin ellas ningun gobierno 
libre podra existir". "A 10s tribunales solamente les importa la fawltad de legislar y 
no la sabiduria de 10s estatutos. Para hacer que se supriman las leyes carentes 
de sabiduria, no debe apelarse a 10s juzgados sin0 a las urnas electorales". "... 
Aunque el ejercicio inconstitucional de atribuciones, por parte del poder ejecutivo y 
del legislative del gobierno, pueden wntrarrestarse rnediante restricciones del 
poder judicial, el liniw freno para nuestro ejercicio de las atribuciones del Tribunal 
Supremo es nuestra propia restriction". 

Jaques Maritain, en su obra: 'Los Derechos del Hombre y la Ley Natural", 
expresa, en forma terrninante: 
"El derecho del pueblo a darse la wnstitucion y forma de gobierno de su agrado, 

~ ~ a c l l e  Fernando. jQu6 es una Conslitucibn? 'Panorama'. Ediiorial 'Cenit'. S.A. Madrid. 1931 
~ ' Las Odenes ~undirientales de Connectiwt, Articulo publicado en el ~olurnin  IV, ~ l i r n e k  1 4  de 

la Revista Juridica DA.P.P.. enero de 1939. 
Couture, Eduardo J.. 'Estudios de Derecho Procesal Cwir. Edit. Ediar, Buenos Aires. 1948. 



es el primer y mas fundamental de 10s derechos politicos. Esta sometido 
solamente a las exigencias de la justicia y de la ley natural. Ademas, la fona  
wnstitucional del Estado politiw es necesaria para que esos derechos del pueblo 
estbn garantizados en f o n a  estable. Todos 10s pueblos civilizados han tenido una 
wnstitucion fundamental, per0 Bsta fue en el pasado, a menudo, consentimiento y 
tradiabn antes que institudh juridica. Una wnstiiuci6n juridicamente fonulada e 
instituida por la voluntad del pueblo que decide libremente vivir tajo las fomas 
politicas asi determinadas, responde a un progreso adquirido en la fonaci6n de la 
conciencia politica y en la organization politica: este es un rasgo caracteristiw de 
toda verdadera democracia. La Constituci6n establecida por el pueblo es el 
derecho del pueblo, wmo 10s derechos y libertades del ciudadano son el derecho 
de la persona civica." 

Para Cooley, jurista norteamericano, la wnstituci6n es: 
"La Ley Fundamental del Estado que wntiene 10s principios sobre 10s que se 
funda el gobierno, arregla la divisi6n de 10s poderes soberanos, y establece a 
quiBn se deben wnfiar poderes y chmo han de ejercitarse." Por su parte George 
Jellinek, ha afirmado que las wnstituciones de 10s Estados abarcan 10s principios 
juridicos que designan 10s organos supremos del Estado; 10s modos de su 
creacion y sus relaciones mutuas, y, por ultimo, la situaci6n de cada uno de ellos 
respecto del poder del Estado. 

El maestro Eduardo Pallares, ha expresado que "En 10s paises de derecho 
escrito, la Constitucitm puede ser definida como la ley fundamental de un pais. 
que wntiene preceptos juridiws para la formacibn, organizacibn y funcionamiento 
de 10s altos poderes publicas, y wnsagra, adernas, 10s derechos sodales 

~ - -~ 
reconocidos por el Estado"; y agrega: "La Constitucion es, ante todo, una ley; esto 
es, un rnandato de autoridad legitima, debidamente promulgado y sancionado. La 
expide una autoridad de carhder exceptional que se llama Poder Constituyente". 

El Doctor Maximo N. Gamiz Parralg, en el tema que nos ocupa, seRala 
textualmente: 'Dentro del marw juridiw que regula la actuacion y conductas de 
todos 10s mexicanos en el territorio nacional, la ley mbs importante y quo, por 
tanto, no debe ser violada en sus diferentes disposidones e incluso ninguna otra 
ley, reglamento o resolucibn puede ser expedida o dictada en contra de lo 
establecido por esta ley fundamental es la Constituci6n General de la Republica. 
Es la base o wnjunto de principios que estructura o wnforma el poder y la 
autoridad, es en si el ordenamiento juridiw que wntiene las aspiraciones, la forma 
de ser y el sentir de quienes vivimos en este pais." 

Agrega el autor de referencia, que: 'Para 10s mexicanos, aun sin wnocerla a 
Profundidad, la Constitucion General de la Republica, en su calidad de marw 
juridiw superior, es la ley de mayor respeto y seriedad y, en algunas ocasiones. 
inclusive en 10s wngresos wnstituyentes, se ha tratado, contrariamente a la twria 

GAmiz Parral, Mdximo N., 'Lo que todo mexicano debe saber solve Derecho'. Segunda Edid6n. 
Norie~a Edtores. MBxjoo. 1999. pAgs. 23 y 24. 



juridica de induir dentro de sus disposiciones juridicas, normas o principios que no 
es conveniente ni usual que aparezcan en las ~onstituciones."~ 

Para el Dodor Sergio R. Mdrquez Rbbago", la Constituaon es: 'la suma de 
valores supremos de un pueblo, 10s que a traves de su soberania regula por medio 
del Poder Legislative constituyendo la ley suprema de la Unibn. 

La norma constitucional, la Constitucih, tiene entre otros wmo atributo, el de 
ser norma suprema, fundamental, inviolable y con fuerza vinculante; obliga a set 
necesariamente acatada la regla tanto por las autoridades como por 10s 
gobemados. No se puede dejar a la negouacibn ni a la voluntad de unos y otros el 
necesario wmplimiento de la norma fundamental. 

Se debe acatar la Constitucibn aun en contra de disposiciones contenidas en 
otras leyes o normas de caracter ya sea federal, local o international, y aun en el 
caso de que una norma wnstitudonal no se enwentre desarrollada por la 
legislaci6n ordinaria, esta debera ser cumplida. Lo anterior se desprende de 
principios tales wmo 10s de supremacia y control difuso de la Constitution que 
reconoce la doctrina y wntiene nuestra Carta Magna." 

Fundamentalmente la Constituci6n es, ante todo, una ley; esto es, tiene el 
caracter de mandato de autoridad legitima, debidamente promulgado y 
sancionado. El vocablo constitucibn, en la acepci6n general y filosbfica, significa la 
estructura de una cosa o de un ser vivo, el ordenamiento de sus elementos 
fundamentales, dice el mismo maestro Pallares. 

"Pero el wncepto juridiw y el filos6fic0, guardan estrecha relacibn, puesto que la 
constitution politica de un pais, ha de reflejar, por lo menos te6ricamente, el 
ordenamiento juridico de 10s elementos sociales de una naci6n." 

Ahora bien, i que  queremos decir con ley fundamental? Porque no todas las 
leyes dadas en un Estado suelen tener la misma importancia o categoria. Unas se 
refieren a asuntos de poco inter& e importancia; per0 otras ponen en juego todos 
10s intereses nacionales, y la Constituci6n es, y suele llamarsele Ley Fundamental, 
por estas tres capitales razones: 

la. Porque es la que sirve de base a las demas leyes, de tal manera que Bstas 
deben estar de awerdo con 10s preceptos contenidos en aquella. Aqui es 
conveniente recordar las teorias de la jerarquia de las leyes y de la piramide 
juridica ode la jurisprudencia normativa a que aludimos en el capitulo respectivo. 

2a.- Porque el irnperio juridico de que gozan las autoridades del pais, ha de 
denvar y deriva, directamente, de.la Constilucih, precisamente por la anterior 
razbn, habida wenta de la derivaci6n exada de validez que van teniendo las 
normas al originarse de la fundamental a traves de aquel mismo wncepto y del 

' O  Idem. @g. 32. 
" Mhrquez RAbago. Sergio R.. 'Pmntuario Cansiitucional'. Editorial McGraw-Hill. Serie Jurldica. 
Mexico. 1997. pig. XL 



aspedo funcional de la ley con relad6n a 10s hechos 

3a.- Porque la ~onstit;tibn, m o  ley fundamental, organiza politicamente a la 
nacibn, y fija 10s prindpios a que deben sujetarse 10s altos poderes publicos. Sobre 
todo lo anterior, debe tenerse en cuenta el artiwlo 41 Constitudonal, el wa l  
establece, en forma expresa, en wanto ve a la estructurad6n del Estado, esto: 

"Articulo 41 .- El pueblo ejerce su soberania por medio de 10s Poderes de la Union. 
en las casos de la competencia de Bstos, y por 10s de 10s Estados, en lo que toca 
a sus regimenes interiores, en 10s temlinos respectivamente estableddos por la 
presente Constituci6n Federal y las particulares de 10s Estados, las que en ningun 
caso podr4n contravenir las estipuladones del Pacto Federal". 

Pw tanto, al ser la Constiiud6n la ley fundamental de un pais, no todas las 
leyes que existen en un Estado tienen la misma importancia, unas se refieren a 
asuntos de escaso interes, y otras ponen en juego todos 10s intereses nacionales. 

Se considera que la Constituci6n es la ley fundamental, por 10s siguientes 
~ o ~ N O S :  

1.- Porque es la ley que sirve de base a las demds leyes, por lo que estas deben 
de estar de acuerdo wn 10s preceptos wntenidos en aquella. 

2.- Porque el imperio juridic0 de que gozan las autoridades del pais, deriva 
diredamente de la Constituci6n. Por tanto, ninguno de 10s poderes 

- - constiiuaonales debe obrar fuera de las atribuciones que esa ley le concede, y la -. - 
fuerza juridica de sus actos tiene wmo causa legal la pmpia Constitucion. 

3.- Porque la Constitucion organiza politicamente a la nacion, y fija 10s principios a 
que deben sujetarse 10s altos poderes publiws. 

B) Concepto de Ley Federal, Ley Orgdnica, Ley Reglamentaria de la 
Constituci6n. Decreto y Reglamento 

Cuando aludimos al tbrmino ley, estamos haciendo referenda a uno de 10s 
vocablos mas utilizados por 10s juristas, abogados o profesionales del Derecho. 

Debemos recordar que por extension, la ley puede designar a toda 
rewrrenaa mas o menos fie1 de awntedmientos, incluso si la formulacion no estA 
enunuada dentro de un cuadro de leoria formal. "Las leyes en su significaci6n 
mas extensa, son reladones necesarias que se derivan de a naturaleza de las 
cosas y, en ese sentido, todos 10s seres tienen sus leyes.' Montesquieu, El 
Espiritu de la Ley. Libro I. Para Kant, la moral es tambien la ley de la libertad: el 
prindpio de accih universal al que el ser razonable debe confomlar su accion 
Para llevar a cabo su autonomia. 



En la multiplicidad de sentidos del tbnnino ley, nos orientaremos 
exclusivamente a la ley o norma juridica. De este modo, la ley constituye una de 
las fuentes, tal vez la principal del Derecho. 

En un sentido amplio, la ley alude a todas las normas reguladoras de 10s 
actos y de las relaciones humanas, aplicable en detenninado tiempo y lugar. 
Comprende todo precept0 dictado por autoridad wmpetente, mandando o 
prohibiendo una cosa en relaci6n con la justicia y para el bien de 10s gobemados. 

La ley es necesaria para la wnvivencia humana. No se wncibe una 
sociedad organizada carente de normas juridicas, cualquiera que sea la institution 
que la establezca. 

La doctrina ha tijado las siguientes caracteristicas de la ley: 

I. Que sea justa; que vaya encaminada al bien public0 considerado en el 
momento hist6rim en que se dicta: 

2. Que sea autentica; que haya sido dictada por autoridad legitima y 
wmpetente; 

3. Que sea general, lo que equivale a su establecimiento en benefido de 
todos y para obsewancia de todos 10s miembros sociales, con 
independenda de la calidad y condition de cada uno de ellos, a fin de que 
considere no a 10s individuos sino a las acciones en si mismas, y 

4. Que sea obligatoria, puesto que se ham para su wmplimiento, que debe 
ser coadivamente impuesto por el Estado. 

La ley es susceptible de las mismas divisiones que el Derecho objetivamente 
wnsiderado, por lo que puede ser constitutional, administrativa, civil, laboral, 
penal, etc. En olro aspedo las leyes pueden ser imperativas y prohibitivas, segun 
manden o prohiban hacer alguna wsa. 

Las leyes solo pueden ser derogadas por otras posteriores emanadas del 
organ0 legislativo wmpetente. El artiwlo 72, indso f) de la Constituci6n ordena: 
"En la interpretation, reforma 0 derogadon de laS leyes o deaetos, se obsewaran 
10s mismos tramites establecidos para su formacion." 

Jacinto Faya 6isecal2 no dice que ley 'es la manifestacion esaita de la 
voluntad del pueblo, expresada en forma de normas generales obligatorias a 
travbs de 10s 6rganos estatales establecidos para tales efectos. La ley es el 
produclo de la Legisladon'. 

Por lo tanto, podemos afirmar que la funcion legislativa es una actividad 
creadora del Derecho objetivo de un Estado, subordinada al orden juridic0 y 

'2 Faya Biseca. Jacinto, .Leyes Federales y Congreso de la Uni6n'. Editolial Pornja, M6xixico. 1991, 
pfrg. XII. 



wnsiste en expedir las normas que regulan la wnduda de 10s individuos y la 
organization social y politica. 

El Derecho Legislativo o Parlamentario, es la disaplina que regula esta 
importante funcion del Estado. Hay un metodo, una wmpetencia y una tecnica 
para legislar. 

En materia federal la funci6n legislativa es la que se enwmienda 
formalrnente al Poder Legislativo federal, y solo por exception y con expresa 
indication constitucional, pueden 10s otros poderes realizar actos legislativos. Por 
su parte, las legislaturas de 10s Estados, legislan en la esfera de su wmpetenda. 

La tarea de hacer la ley o funcion legislativa ordinaria, se ha enwmendado 
a asambleas legislativas, wmo el Congreso de la Uni6n o el Parlamento en 
Inglaterra, por citar un par de ejemplos. 

En nuestro sistema constitucional debemos distinguir, en materia federal, la 
naturaleza del Poder Legislativo wnstituyente y la del Poder Legislativo ordinario. 
por la signification y valor de las normas. Ambos g ~ p o s  tienen a su cargo la 
elaboration de las normas, de acuerdo a su naturaleza. En wnsewencia, el orden 
normativo y jerarquim de nuestras leyes se funda en el articulo 133 de la 
Constitucibn, que en su letra dice: 

"Articulo 133. Esta Constitud6n, las leyes del Congreso de la Union que emanen 
de ella y todos 10s tratados que estan de acuerdo w n  la misma, celebrados y que 

- -  - se celebren por el Presidente.de la Republica, con aprobaubn del Senado, serer7 
la Ley Suprema de toda la Unitm. Lo?. jueces de cada Estado se arreglaran a dicha 
Constituci6n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en wntrario que pueda 
haber en las Constituciones o leyes de 10s Estados.' 

Jacinto Faya ~ iseca '~ ,  nos seiala que 'ley es una disposidon o mandato 
imperativo, de caracter general y permanente, provista de una sanci6n politica, en 
mat~r ia  de in!eres w m k ;  elaborada, promulgada y publicada por 10s organos que 
wnstitucionalmente atribuidos al Poder Legislativo, Federal o Local segun su 
competencia e inspirado en propositos de justicia social." 

La tecnica legislativa nos indica que las leyes deben desarrollar 10s 
principios wnstitucionales sin llegar a pormenores indebidos, dejando a 10s 
reglamentos, normas en contact0 mas directo con la realidad y facilmente 
modificables, llevan su regulacion hasta donde lo requieran las necesidades 
publicas. 

Entendemos por tecnica legislativa, al sistema que en cada pais rige para la 
formaci6n de las leyes. Puede ofrecer un aspect0 cientifiw acerca de 10s metodos 
mas depurados para obtener la adecuada metodologia en la redaction, utilizar el 



tecnicismo mas precis0 y evitar en lo posible reiteraciones, lagunas y 
contradicciones." 

Por lo tanto, pasemos a dar las siguientes definiciones: 

Leyes Constitucionales: son aquellas que ocupan el inicio de la estrudura de 
nuestro sistema juridiw, formando la base del orden juridico-politiw. 

Ley Federal: Es toda resolucibn del Congreso General que verse sobre materias 
de inter& wmtjn, dentm de la 6rbita de atribuciones del Poder ~egislativo.'~ 

Decreto: Es toda resoluci6n del Congreso General que sea relativa a 
determinados tiempos, lugares, wrporadones, establecimientos o personas.'6 

Ley Organics: Es aqublla que tiene la funcion de wmpletar o dar estructura, asi 
w m o  las reglas de su funcionamiento y sus wmponentes, de 6rganos del Estado. 
Debiendose precisar que siempre debe haber un organa, una institucidn para 
organizar." 

Ley Reglamentaria de la Constitucion: Es aquella que precisa, adara, desarrolla, 
cornpeta y aim extiende uno o varios preceptos de la Constituci6n; es dedr, un 
precept0 wnstitucional o una decision politica fundamental.18 

Reglamento: Son un wnjunto de disposiciones de cumplimiento obligatorio para 
10s ciudadanos, 10s enfoques de la dasificacibn de normas y lo relativo a las reglas 
juridicas a que deben sujetarse las wnductas de 10s ciudadan~s.'~ 

El maestro M&imo N. Gamiz parralZ0, nos indica que w n  respedo a la 
autoridad que emite 10s reglamentos, enwntramos reglamentos del titular del 
Ejecutivo federal o presidente de la repGblici, reglamentos de 10s titulares de 10s 
ejecutivos estatales o gobernadores de 10s estados y 10s reglamentos municipales 
aprobados por 10s diferentes ayuntamientos. Tratadistas de Derecho expresan que 
tarnbien 10s organos legislativos federales y estatales estan induidos y pueden 
expedir reglamentos, per0 en la vida phctica no es comun enwntrarlos. 
originados por 10s wngresos estatales o el Congreso de la Unibn. 

'%abanellas. Guillenno. 'Diccionario Enciclopediw de Derecho Usual'. Ob. CI.. pAg. 23 
j5 Aniwlo 43 de la Constituci6n Centralisla de 1836, y que a juicio de Emilio Rabasa es la mejor 
definici6n con que contamos en nuedm Derecho positive. 
(6 Ibidem. 
" Faya Biseca, Jadnto. Ob. dl.. @g. 100. 
"Idem, pag. 105. 
l9 Gfimiz Parral. Maxim0 N., 'Lo que todo me*icano debe saber sobre Derecho'. Ob. cil.. pAg. 67. 
" Ibidem. 



Es importante destacar, que tanto las Leyes Organicas wmo las 
Reglamentarias, tienen una gran importancia, puesto que implican un verdadero y 
real wmplemento a la Constitucibn extienden y desarrollan valores, principios y 
decisiones wntenidos en la Carta Magna (pero no pueden otorgar lo que la 
Constitucibn no otorga: no pueden excederia). Por lo tanto, siempre deben de 
elaborarse teniendo como base la vinculaci6n del legislador con 10s valores 
materiales de la Constituci6n, ya que sus efedos extienden el texio wnstitucional. 

Leyes Ordinarias: Son aquellas que lienen wmo finalidad regular materias no 
wnstiiudonales. 

Necesitamos qua en nuestro pais, el Congreso de la Uni6n cumpla eficaz y 
efidentemente w n  su obligadon de 'legisla?, y que para ello, debe de expedir 
Leyes Organicas y Reglamentarias que estBn vinwladas a 10s valores 
fundamentales de la Constitucibn. Esto es, que deben de desarrollar frontal y 
directamente 10s prindpios, valores y decisiones constitucionales. 

Existe adualmente, una wrriente que pretende la elaboration de una nueva 
Constitucibn, situacibn que es altamente delicada y peligrosa, puesto que se 
pueden trastocar principios y valores fundamentales, que ya contamos con ellos. 

Se debe de aprovechar la fundbn legislativa ordinaria (no Constituyente) 
para enriquecer y completar la Constitucibn, mediante la wrrecta expedition de 
Leyes Organicas y Reglamentarias. Esto es, se deben de expedir Leyes 
Organicas y Reglamentarias del artiwlo 135 de la Constitucibn, pero siempre y 

_ _  - - cuando -se elaboren con una adewada tecnica legislativa, lo que wntribuiria 
indiswtiblemente a la protecdbn de nuestra Constituci6n Federal. 

Es importante precisar, que para el cabal cumplimiento del artiwlo 72, 
fracdbn f) de la Constitucibn, toda derogation o abrogacion de una Ley Organics, 
Reglamentaria y Ordinaria, debe de hacerse necesariamente por otra ley de su 
misma clase. Lo anterior, debido a que dichas leyes son iguales en su rango 
jerarquico. pero que regulan materias distintas. 

Es importante que reflexionemos, que en 10s tiempos actuales de cambio, 
antes de tomar decisiones que probablemente lamenternos, se debe de fortalecer 
el Congreso de la Uni6n. Bste se debe dar a la tarea de revisar las Leyes 
Or@nicas y Reglamentarias ya existentes, para que BstaS se enwentren 
perfedamente vinwladas a 10s valores fundamentales de la Constitucibn, y en 
caso de no existir, expedir las que Sean necesarias, antes de pretender cambiar la 
Constitucib. 

C) Inviolabilidad, Legitimidad y Supremacia de la Constituci6n 

La jerarquia de las leyes, expuesta en la admirable teoria Ue Leon Duguit y 
la muy conocida Plramide Jurid~ca o de la jurisprudencia normativa de Hans 



Kelsen, presuponen: lo. La existencia de una Constituci6n o norma fundamental; y 
2". Su legitimidad. 

Ambos elementis establecen, a su vez, - la legitimidad, y, por tanto, la 
validez o constitucionalidad de tcdas las leyes secundarias por wanto derivadas 
en forma descendente, escalmada e imprescindible, de aquella Constitucion o 
norma fundamental, base de toda organizacion estatal y vertice de la piramide 
juridica que posterimente habremos de analizar segirn el criterio autorizado de 
Hermann Heller. 

Pero de abajo hacia aniba, H. Naviasky considera, y ha ideado la pirdmide 
de tres grados: "la base, el pueblo"; sobre ella, un "organ0 de representaci6nW, 
"que representa, en un volumen reducido, la voluntad del pueblo haciendole capaz 
de adua?. "Esta es la represenlacion popular, grado medio de nuestra piriimide"; 
sobre ella, todavia un colegio mas pequeiio, una "Comisi6n de su confianza. Es el 
gobierno; se encuentra en la ujspide". 

Esa es la organizadon estatal, que aparece wmo un sistema wmpuesto de 
tres elementos: pueblo, representadon popular y gobierno. La Constitucion y el 
gobiemo estdn en el vertide de una piramide cuya base comun es el pueblo, y 
estdn siempre referidos, por tanto, a el. En esta forma surge la interreladon entre 
Constituci6n y gob~emo. Este acbia dentro de la estrudura y marco de aquella; y 
la Constituuon, siendo el amb~to forzoso y la Ilmitac16n j~ridica de todos 10s actos 

Dentro del aspedo general de la obligatoriedad del derecho, se advierle 
que este grave problema se encuentra en ciertas construcciones tecnicas del 
regimen del Estado wnstitucional, wando, al considerar las normas que lo 
integran, fundan esa obligatoriedad y razonan, al mismo tiempo, la validez de 
deteninadas normas, estimando que tienen su raiz en otras a las wales es 
precis0 referirse, subordinbndolas, y considerando que el fundamento general de 
la validez de todas las normas radica en una suprema: la Constituci6n (Kelsen). 

Es importante preguntarnos i d e  donde toma su fuerza y obligatoriedad la 
Constitudbn misma, la norma superior, si la hubiere? 0 bien, ipor qub hay Cons- 
titudon? ~ P o r  que someterse a la norma wnstitucional o a cualquier norma? Y, lo 
que es todavia mas grave, iquien tiene el poder de elaborar la norma, de 
garantizarle validez y de comunicarle eficacia, suscitando el awmodamiento de 
10s hombres a la misma? Porque la n o n a  de un regimen juridico de Estado no 
expresa, segGn lo afirma Adolfo Posada, wmo la ley fisica, reladones necesarias 
de las wsas que se canwetan en hechos que ocurren siempre seg~in su ley. 

Tanto el problema que antes apuntamos, inicialmente resuelto por el exirnio 
Suarez, cuanto el relativo al de la legitimidad en principio, nos llevaria, 
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indefectiblemente, a la consideration tebrica de 10s tratadistas sobre el tema del 
Poder Constituyente; y, en todo caso, al estudio histbrim del poder constituyente 
como realidad politica que, dentro de nuestra agitada vida constitudonal, nos han 
dado, en cada caso, una Constitution. Pero como esta westi6n es relativamente 
ajena al tema principal abordado, hablaremos directamente, de la legitimidad de la 
Constituci6n vigente de 1917. 

La democracia, segun lo dice Carl J. Friedridia, se ha wnvertido en el grito 
de guerra de nuestms dias. Todo el mundo esta en favor de la democracia, pero 
cada persona tiene su propio mncepto de democracia y es ese el que defiende. 
En verdad, la democracia puede significar todas las wsas posibles. La 
caracteristica esencial reside en la division del poder wmo base del gobiemo 
civilizado. Eso es lo que quiere decir, y significa, la palabra wnstitucionalismo. 
Pero Bste puede ser monhrquico o esencialmente democrAtico; y ha sido ambas 
cosas. 

El auge del constitucionalismo wnstituye un triunfo del mundo modemo, el 
cual, muy reciente, no puede considerarse wmo estabilizado. Realmente el 
constitucionalismo es un sistema complejo que trata de asegurar la posibilidad del 
cambio ordenado; pero esto nos lleva al juego de las tendencias y de las fuems 
esencialmente politicas que conforman el mncepto de politica, la w a l  wnsiste, 
segun Hartmann, en el arte de transformar las tendencias sociales en formas 
juridicas. El constitucionalismo es una forma juridica de gobierno. 

Se corrobora que el constitucionalismo no es algo perfectamente definido y 
- _ - - comprendido. Ya se dijo que es como un poder divisor; per0 es del todo necesario 

exponer la esencia de ese concept0 central. Para Friedrich es operante un 
bosquejo de la evolucih historica del constitucionalismo, porque este presupme 
una idea general de lo que es o del sentido que se le ha dado. Al dividir el poder 
es claro y manifiesto que el constitucionalismo crea un sistema de limitaciones 

, efectivas a la acci6n gubernamental. Un estudio mas hondo nos llevaria a 
considerar 10s mBtodos y tecnicas mediante 10s cuales se establecen y mantienen 
esas limitaciones. 

Concretamente habriamos de considerar un sistema de normas que 
aseguran el juego limpio, haciendo que el gobierno sea responsable. La historia 
politica nos dernuestra que hay innumerables tecnicas y metodos planteandose. 
en el bosquejo historico general, las preguntas de c6rno haya podido surgir la idea 
de las restricciones y quien haya aportado la fuerza que permitiera a esa idea 
triunfar. La idea de las limitaciones tiene dos herencias importantes: una, la me- 
dieval; la otra que es comun al wnstitucionalismo medieval, es la doctrina 
cristiana. 

El apoyo efectivo que hiciera triunfar en varios paises la mencionada idea 

22 Friedrich. Carl J., "Teoria y Realidad de la Organizaci6n Constitutional DernoaAtica". Fondo de 
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I de las limitaciones que presupone el wnstitucionalisrno, lo dio, esencialrnente, la 
clase media. Ella aport6 esa fuerza. Corresponde a lnglaterra la gloria de haber 
sido la iniciadora del constitucionalismo; per0 bajo su aspecto de principio de 
gobiemo en sus wlonias de AmBrica, dio lugar, pese a la grandeza de la 
Revolud6n francesa, a la dedaracion del principio del wnstitucionalismo como 
concept0 universal de libertad. 

Juan Jacobo Rousseau en su obra del Contrato Social setiala que la tnts 
irnportante de todas las leyes es la Constituci6n, que "no esta grabada en 
marmoles ni en bronces, sino en el wraz6n de 10s ciudadanos"; y que esa es la 
que encarna el verdadero concept0 de Constituci6n. Esta ley es la que "adquiere 
cada dia nuevas fuerzas; que, wando las otras leyes se hacen viejas o caducas 
las reanima o las suple, wnserva al pueblo en el espiritu de su instituci6n y 
sustituye insensiblemente la fuerza de la autoridad por la fuerza de la mstumbre". 
Pero Rousseau quiere referirse, y se refiere, a la opini6n, que se wnsidera como 
poder. 

Por eso el mismo Friedrich estima que en la medida en que 10s elementos 
fundamentales del gobiemo del Estado esthn predeteninados, fuera de las 
convicciones, por la opini6n priblica, las cartas wnstitudonales escritas exponen 
las pautas morales, las costumbres y las opiniones phblicas aceptadas, 
constituyendose en una fuerza politica de gran influencia; y que en un aerto 
sentido esto es evidente, ya que si no lo fuese tendria poco sentido hacer cartas 
constitucionales, es decir. elaborar constituciones. La fuerza politica de la 
Constitucion es notoriarnente visible en relaci6n con walesquiera restricciones 
que se impongan a la accion del gobierno por una dedaraci6n de derechos. 

Estas declaraciones son distintas, rnaterialmente, de las salvaguardias 
constitucionales propias de la naturaleza de la Constituci6n, wmo la separad6n 
de poderes que wnstituye una garantia en si misma. Dentro del aspecto general 
de las restricciones, aparece la del veto presidencial como una restriction 
simplernente de procedimiento; per0 si por el wntrario la restricci6n se establece 
en el sentido de que nadie podrh ser privado de su propiedad sin el debido 
procedimiento juridiw, esta limitation ya depende, directamente, de la fuerza 
politica que posee la propia ConstituciCm. 

Capitalmente ese tip0 de restricciones son de carhcter sustantivo; y las 
restricciones sustantivas siempre han de significar 10s modos de vida de un 
pueblo. En tal virtud, el rnodo o forma de vida de un pueblo, salvaguardado por las 
restricciones que importe la dedaracibn, wnstituye una pauta especifica de 
libertades. La pauta nortearnericana esta bosquejada en la Constitucion, segun lo 
ya expresado por Woodrow Wilson. Los derechos de las declaraciones no son 
naturales sino de caracter politico. La costumbre establece que la dedaraci6n de 
derechos de cualquier Constituci6n es el instrumento limitativo de la expansi6n 
arbitraria del gobierno. 

Al misrno tiempo la declaracion es una salvaguardia contra la interferencia 



politics a una esfera de 10s derechos naturales de cada individuo, derechos 
naturales que tienen una larga historia. Este ultimo concept0 produce la impresion 
de que dertas y determinadas wsas, como la propiedad privada o la libertad de 
reunibn existen y tienen significacibn independientemente de walquier gobierno; 
per0 de todas maneras lo suponen. En wnsecuencia, para el repetido Cad J. 
~riedrich, es mhs apropiado denominar sociales o politicos a esos derechos. 

Tienen estos derechos sus raices en una wnvicci6n profunda; y aunque no 
estan necesariamente limitados a 10s ciudadanos, sin embargo requieren un 
gobierno que 10s imponga, que 10s garantice en todas las formas posibles wmo 
base necesaria de sustentacibn politico-juridica del Estado, y en todo caso, del 
propio gobierno. Bajo ese aspect0 las declaraciones de derechos expresan las 
ideas dorninantes acerca de laS relaciones entre el individuo y el gobierno; y 
quedan alteradas wando cambian las ideas dominantes que afectan las 
relaciones deseables entre el gobierno y 10s ciudadanos. La necesidad imperiosa 
de reajuste suele wear tensiones agudas. Entonces surge la amenaza de la 
revoluci6n que en todos 10s casos ha de exigir un wmpromiso. 

Pero no solamente es interesante y de notoria importancia el catalogo de 
10s derechos del hombre en las constituciones, tarnbibn lo es el prehmbulo de las 
mismas porque indican wal  es la opinion publica a la que debe su fuerza 
determinada constitucion. La eswela de Duguit ha sostenido que 10s Principios de 
10s Derechos del Hombre, 10s principios generales en la forma en que fueron 
redactados en 1789, formaban parte integrante de la Constituci6n francesa. Y 
como estos principios eran liberales y no socialistas, se deduce que Duguit ha 
tratado dedar uca sensacion wnstitucional a 10s intereses de quienes se oponian -~ - 
a un orden socialista de gobierno. 

Como se puede advertir, la wnstituci6n tiende a wnvertirse en simbolo y 
que sus disposiciones se wnvierlen, a su vez, en otros tantos simbolos. 
Precisamente esta funcion simb6lica de las palabras es lo que hace de toda 
wnstitudon una fuerza politica que se debe de concentrar en la realidad social, en 
las tradidones y wstumbres de 10s hombres creadas por Bstos. distinta a 10s 
derachos naturales. 

En tal forrna la Constitucibn, que hemos wnsiderado wmo aquel proceso 
mediante el cual se establecen restricciones efectivas a la accion del gobierno. 
funciona como el simbolo mas efectivo de las fuerzas unificadoras que operan en 
una wmunidad; per0 el valor simb6lico de la constituci6n no puede owltar la 
na tu ra le~  eternamente cambiante, y al mismo liempo dinarnica de todas las 
tradiciones y acuerdos que simbolizan. Este es el significado de la observation de 
Abraham Lincoln sobre el derecho existente de levantarse contra el gobierno, 
derrocado y formar uno nuevo que se mnsidere mejor. 



D) Los datos fundamentales de la Constituci6n 

Desde e l  punto de vista de la Constitution esuita, lleg6 a considerarse 
como Constituci6n tan d l o  a la ley fundamental del Estado consignada en la 
forma de un documento esaito; y esta objetivad6n escrita, quiere decir, para 
Hermann Heller, un amplio e importante avance en el proceso de la emancipadon 
relativa de las formadones del espiritu. La fijaci6n material hace mas 
independiente al wntenido significative objetivado de las actualizadones 
subjetivas transitonas. Sin, embargo, la wnstitucion moderna no se caracteriza 
por la forma esaita sin0 por el hecho de que la estructura total del Estado se re- 
gula en un dowmento esaito y uniw. 

En f o n a  capital cabe la wnsideraci6n de que el contenido nuevo de 10s 
dowmentos wnstitudonales modemos wnsiste en esa especial tendencia a 
establecer y a realizar la limitacibn juridica objetiva del poder del Estado 
asegurAndola, politicamente, por medio de 10s derechos subjetivos de libertad, a 
que se referia Friedrich y por la intervention de 10s ciudadanos respecto al poder 
del Estado. En esa forma 10s derechos fundamentales del individuo resultan 
protegidos a traves de la estrudura fundamental de la organization del Estado. 
Por esn Heller rechaza que Sean independientes, una de otra, la institucion de la 
division de 10s poderes y la de 10s derechos fundamentales. 

Se rewnocen, con el eminente Hermann Heller, cuatro wnceptos de 
constitudon: dos sociol@iws y dos juridiws. La situacion total de la unidad y 
ordenad6n politica constituye el mas amplio concepto de wnsti!uci6n referido a la 
estructura caraderistica del poder, la forma wncreta de existencia y actividad del 
Estado. El segundo wncepto sociol6giw se desenvuelve y se obtiene al serialar, 
desde un determinado punto de vista hist6riw-politico, a una estructura basica del 
Estado wmo fundamental. Ello no obstante, este concepto resulta mas fecundo 
per0 a la vez mas restringido. 

Frente a tales WnCeptOs sociol@ims existen otros dos del orden de la 
ciencia del sentido, llamados juridiws. Bajo el wnceptojuridico la Constituci6n 
abarcaria toda la situaci6n juridica, la situacion total del Estado. Adara Hermann 
Heller que aqui no se trata de la situadh real en su totalidad, sino solamente de 
la situadon de la unidad y orden politiws juridicamente validos, sin tener en 
wenta cuales hayan de ser o valer, entre 10s preceptos juridiws, wmo fun- 
damentales, y wales wmo derivados. Este wncepto material de wnstitud6n es 
en sentido lato. 

Dentro del aspect0 de wnstitucion material, bajo el concepto enunciado, es 
mas usual, dice Heller, el que extrae de la ordenacion juridica total del Estado, un 
contenido parcial valorado wmo ordenacion fundamental, y no solo como norma 
fundamental, hipotetica y Iogica, segun la wnocida teoria de Hans Kelsen: Porque 
para el Derecho Natural de la llustracion, no habia dificultad alguna en cuanto a la 
idea de una constitudon material en sentido estricto, ya fuese o no escrita, dado 
que partia de la ueencia de que sus postulados tenian una obligatoriedad juridica 



absoluta y suprapositiva, permitiendo, de ese modo, una derivation 16gico- 
sistematica de todos 10s preceptos positives. 

Ahora analicemos el wncepto de wnstitucion formal. Significa la totalidad 
de 10s preceptos juridicos fijados por eSait0 en el text0 de la Constituci6n. Solo el 
(egislador de la Constituci6n, o sea el Poder constituyente, determinara qu6 
preceptos juridiws deben merecer su indusi6n en el texto constitucional y whles 
gozaran de la garantia de permanencia. Es nota caracteristica de las 
wnstituciones escritas la tendencia a armonizar el texto wnstitucional esaito con 
la constitudon material en sentido estrido. 'Y el concepto de constituci6n formal 
es cientificamente necesario porque nunca puede darse una wincidencia perfecta 
entre la mnstitucional material y la formal". 

Hermann Heller rechaza, en esa forma, "10s ataques que Carl Schmitt dirige 
contra el wncepto de wnstitucion formal, que llevarian, en ~iltirno tbrmino, a una 
relativizaci6n de la Constituci6n del Estado de Derecho. No hay duda que la 
ciencia interpretativa del Derecho wnstitucional no solo puede sino que induso 
debe formular tambi6n partiendo de la situacion juridica total, al lado del wncepto 
de wnstitucion formal, un concepto de wnstitucion material en sentido estrido". 
"No es exacto decir que la Constituci6n positiva, o sea, material, en sentido 
estricto, noes una norma ni una ley, sino una decision rinica"'. 

Por lo que se refiere a la cuestion del fundamento de la validez de una 
constituci6n eslatal objetivada, advierte Heller que en la actualidad se hallan. 
frente a frente, dos wncepciones ire-wnciliables e igualmente unilaterales. Una, el 

- normativismo "puro" de Kelsen y su escuela, para 10s que la norma fundamental 
representa el origen Iogico de la Constitucion misma que, como hip6tesis juridica, 
establece la autoridad wnstituyente: otra, la que a esta norma desprovista de 
poder, valida Iogicamente y no juridicamente, wntrapone Carl Schmitt el poder sin 
norma carente por wmpleto de validez, segljn'el wa l  la Constitucibn vale en virtud 
de la voluntad politica existencial del que la da. 

Categtrricamenie aiirma ei mismo Heller que en toda teoria, como las 
anotadas de Kelsen y de Schmitt, que prescinda de la altemativa derecho o poder, 
norma o voluntad, objetividad o subjetividad, significara el deswnocimiento 
absoluto de toda construcci6n dialectica de la realidad estatal; y que, por tan 
incontrovertible motivo, sera falsa en su punto inicial. Analizando el caracter de 
creador de poder que tiene el derecho, no es posible concebir a la Constitucion 
como una decision de un poder sin norma. Ademas, debido a ese caracter que le 
atribuimos de creador del derecho que el poder tiene, igualmente hay que 
rechazar la wncepcion de que la Constitucion reciba su validez de una norma 
meramente ldgica desprovista de poder. 

Al hacer la debida wnsideracion sobre las caracteristicas de eficacia y 
validez, ser y deber ser de la Constitucion, puede afirmarse "que han de 
mantenerse logicamente separados sin' duda alguna, per0 aparekran 
relacionados, ello no obstante, en la misma realidad constitucional, en la que lo 



Uno aparece siempre junto a lo otro, fundamentalmente la ConStit~ci~n p~l i t ica y 
toda funci6n constituyente que supone un sujeto constituyente. Este solo puede 
ser una unidad de voluntad capaz de decision y accion. La normacion planificada 
de una ordenacibn fundamental unitaria, que caracteriza al Estado moderno. 
supone la existencia de un poder constituyente real y con capacidad de obrar." 

La historia politica nos muestra que solo cabe considerar como sujeto del 
poder constituyente, al principe o al pueblo bajo la condid6n de que hayan 
adquirido el carfrcter de sujetos del poder wnstituyente. El principe posee ese 
poder constituyente solo como poder juridico; per0 otro es el aspect0 en wanto al 
pueblo "el que, informe, forma". No puede serle atribuido ese poder constituyente 
porque siempre "ha de existir y ser supuesto como una unidad politica para que 
pueda ser sujeto del poder constituyente". En suma, el poder constituyente es 
aquella voluntad politica wyo  poder y autoridad este en condiciones de determinar 
la existenda de la unidad politica en el todo. 

Eduardo pallaresn, nos indica que en terminos generales podemos ordenar 
y clasificar 10s preceptos que tienen las Constituciones en Ires gmpos principales: 

1.- Preceptos relativos al derecho social, o sea, a 10s derechos que la Constituci6n 
reconoce y otorga a la persona juridica, comprendiendo en esta designation, a 10s 
particulares, a las wrporaciones, al individuo y al ciudadano. Para el autor de 
referencia, el derecho social esta constituido por 10s llamados "derechos de 
hombre", garantias individuales, derechos, obligaciones y prerrogativas de 
ciudadano, como son 10s articulos 1 al 32 y 123 de la Constitution Mexicana. 
Seilala tambien, que el derecho social se manifiesta de dos manera: una positiva. 
en tanto que concede derechos, otorga fawltades a la persona juridica, y la otra 
negativa, en tanto que pone limites a la accion de Estado, y e prohibe obrar en 
cierta forma. 

2.- Preceptos relativos a la organizacion de 10s altos poderes publiws. Si 
analizamos el contenido de 10s articulos 49 a 123 de la Constitudon Mexicana, 
encontraremos que establecen la formacion, organizacion y funcionamiento de 10s 
poderes publiws: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. No debemos de perder 
de vista, que la Constituci6n es una ley basica, que por lo mismo contiene en sus 
preceptos 10s aspectos y principios esenciales a la organizaci6n y funcionamiento 
y por ende, solo se refiere esos poderes. 

3.- Preceptos referentes a sistemas de sanciones, responsabilidades oficiales. 
reformas de la Constituci6n y principios diversos. La ley constitutional para tener 
mayor eficacia, debe organizar un sistema de sanciones y responsabilidades que 
vigoricen 10s preceptos sustantivos de la misma e impidan que Sean violados 
impunemente. Dichos recursos especiales, pueden ser de carader politico o 
juridiw, destacAndose en nuestro sistema, al juicio de amparo que produce la 
nulidad del act0 o ley contrario a la ley fundamental. Finalmente, en las 
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constituciones se encuentran una serie de preceptos relatives a la manera de 
refonar la misma ley; asi como otros de caracter diverso, cirwnstancial e 
historim que varian mucho de un pueblo a otr0. 

E) De l a  inviolabilidad de la Constituci6n 

El estudio te6riw emprendido sobre la Constitucion en 10s terminos que 
anteceden, no ha dado la determination, amplia y segura, sobre el valor de 
aquella norma fundamental. Asi deducimos que las leyes constitucionales valen 
solo a base y en el marco de la Constitud6n en sentido positive; y esta, solo a 
base de la voluntad del poder constituyente, con la salvedad de la critica que 
Heller hace al decisionismo schmittiano y a la teoria de Kelsen. Las teorias 
francesas examinadas en lo que corresponde al control de la constitucionalidad de 
leyes y actos, y el fenomenc~de la racionalizaci6n del pcder, establecen la 
signification e importancia primordial de la Constitucion. 

Atenta la materia del mntenido de la norma fundamental y 10s criterios de 
Jellinek y de Schmitt mencionados, justifican el sentido de la necesidad de su 
defensa y lo imperativo de la provision de medios adewados para ese efedo, 
debiendose tener en cuenta, por otra parte, el principio de su supremacia, con 
vista de su legitimidad al mnsiderar a la Constituci6n como una norma de 
aplicaci6n continua que fija la estructura de efectividad politica que condiciona al 
poder por ser una unidad planificada que le da su validez. 

- . .  El-maestro Tena Ramirez sustenta el cnterio, al tratir de la inviolabilidad de 
la Constitucion, de que si no es aceptada la facultad ilimitada del Constituyente 
Permanente para reformarla, se estaria frente al dilema de que la nona  
fundamental es inmodificable en cierto grado, o bien, que para modificarla en ese 
grado resultaria necesario y precis0 salirse de 10s preceptos de la propia 
Constitucion. Resume su tesis en que el unico procedimiento 'uridiw para alterar 
cualquier texto constitudonal, es el previsto par el articulo 135. 44 

No admite que Sean medios juridicos 10s llamados procedimientos pacificos. 
diferentes al anterior, y que wnsisten en el plebiscite, la reunion de un 
Constituyente adecuado y la ratification por convenciones especiales, puesto que 
no hay en nuestra Constitud6n ningun organo con competencia para inidar ni 
realizar ninguno de esos procedimientos. Per0 frente a esos medios pacificos el 
maestro entra en el estudio de 10s violentos, para delerminar si la Constituci6n 10s 
autoriza o 10s tolera como medios efectivos y legales tendientes a su propia 
derogacion o reforma. 

Considera la revoluci6a como la modification violenta de 10s fundamentos 
constitucionales de un Estado y excluye, en esa virtud, las rebeliones, 10s motines 
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0 cuartelazos que han sido una verdadera verglienza en la historia constitucional 
de nuestra patria. %lo dos grandes y verdaderas revoluciones anota el maestro. 
La de Ayutla, que cr& un nuevo orden wnstitudonal, y la wnstitucionalista de 
1913, que vario en fama violenta, 10s fundamentos constitucionales del Estado 
Mexicano.. 

El derecho a la m l u d o n ,  dice Tena Ramirep, puede tener s5lo en 
algunos casos, una fundamentaci6n moral per0 nunca juridica, porque moralmente 
el derecho a la revolucibn se confunde con el derecho de resistencia del pueblo 
contra el poder politico. Reitera que juridicamente el derecho a la revoluci6n no 
existe porque un derecho legitimo a la violaci6n del derecho no puede existir 
nunca. 

Estos ultimos conceptos que loma de Fklix Dahn 10s completa 
manifestando que nuestro rigido sistema wnstitucional, el medio juridim consiste 
en la reforma constituaonal, se da siempre por conduct0 del Constituyente 
Permanente. 

La aseveraa6n anterior estd cormborada por el  artiwlo 136 constitucional; 
y a h  cuando el precept0 habla de rebelion, Bsta es tomada por revolucion en el 
sentido ya expuesto, ya que alude al establecimiento de un gobierno contrario a 
10s prinapios que la Constiiuabn ha sancionado. Aduce que esto irltimo equivale a 
la subversibn violenta de 10s fundamentos wnstitucionales del Estado, que es en 
lo que wnsisfe la revolucion, 'l no simplemente a la rebeli6n contra 10s titulares 
del gobiemo, sin tocar 10s principios de la Constitucibn". 

En forma notable el maestro Tena Ramirez establece que nuestro Derecho 
tiene, wmo manifestaci6n de la superlegalidad constitucional, el principio de que 
la ley suprema no esta al alcance de las revoludones; y que eso es lo que el Titulo 
Noveno del CCldigo Fundamental de la Republics llama, textualmente. 
inviolabilidad de la Constitucion. Despues de un pormenorizado analisis de 10s 
conceptos de Constitua&n ratificada y Constituci6n impuesta, a travks de 10s 
sucesos historiws relatives, afirma que las mdusiones en cuanto a la 
justificadon sociol6gica y moral de la revoluci6n wnstitucionalista y a la 
obligatoriedad actual de la Constitucion que de ella dimand, "no implican, de 
ninguna manera, la aceptacion de que el Derecho positivo rewnozca el derecho a 
la revoluci6n". 

Y wncluye con estasinteresantes lineas: 
"El Derecho positivo no puede wnsignar el derecho a la revolucion, porque este 
derecho es la negacion de aquel. La Constituci6n que estableciera el derecho a 
ser violada no seria en rigor una Constituci6n. Por eso la Constitucion de 1917, 
que tuvo su origen en el desmnocimiento de la de 57, repitio, en su artiwlo 136, la 
rnisma prohibiu6n contra la revolucion que la anterior consignaba. 

El Derecho a la revolucibn no puede ser rewnocido a priori en la ley positiva, 

25 Idem. pag. 74. 



sino a posteriori, el derecho de la revolucion se wnvierte en derecho positivo 
cuando es reconocido como tal por el pueblo, expresa o thcitamente".26 

F) De la legitimidad de la Constitucidn 

La legitimidad no &lo debe ser simplemente enunciada y advertida, sino 
que, ademhs, y para corroborar el principio del maestro Tena Ramirez en la parte 
final del apartado anterior necesitamos dejarla demostrada en debida forma. El 

b maestro Eduardo Pallares expuso con gran acierto, y e n  relaabn con 10s trabajos 
juridiws del notable jurisconsulto mexicano. Jorge Vera Estariol, asi wmo a 10s 
del licenciado Octavio A. Hernandez, sobre la legitimidad de la Constituci6n de 
1917, lo que a wntinuaci6n insertamos: 

"Si en MBxico solamente tuviesen fuerza de ley las constituciones que 
representasen la voluntad autentica del pueblo mexicano, no habria modo de que 
nuestra naci6n se organizara constitucionalmente. En tal caso, deberiamos poner 
una losa funeraria sobre el derecho wnstitucional y confesar humildemente que 
hemos viv~do al margen de 61. Como antes de que Mexico wnquistara su 
independencia no vivi6 ni pudo vivir democraticamente, era imposible que al dia 
siguiente de realizarla se hiciera el milagro de wnvertirnos en una nacion 
dernocratica. La libertad se conquista paulatinamente y al precio de esfuerzos y 
sacrificios: de alli que todas las constituciones que han regido en Mexico han sido 
el fruto de imposiciones mas o menos violentas, de golpes de Estado. 
revoluciones y cuartelazos. 
La miima Constituci6n de 1824 fue hija de un movimiento revoludonario que tuvo 
su origen en el Plan de Casa Mata. 
Si se admite que la Constitucion de 1917 tuvo un origen espurio, no se sigue de 
ello que en la actualidad sea ilegitima y no constituya una ley con fuerza 
obligatoria. Seguro estoy de que 10s mismos que hacen hincapie en ese vicio, no 
por ello sostienen que hoy en dia carezca de fuerza juridica. La Constitucidn tiene 
a su favor mas de treinta aiios del reconoumiento ad to  y expreso en rnuchos 
casos de su iegitimidad, porque ei puebio mexicano, al su inmensa mayoria ia 
considera vglida, la ha hecho suya, la ha defendido con las armas en la mano y, 
sobre todo, ha vivido constantemente bajo el regimen juridiw que de eila dimana. 
Esa ratificacion popular vale mhs que cualquier argument0 teorico y libresu, que 
se formule en su contra, entre otras razones porque 10s pueblos viven 
politicamente, no para confirmar las teorias y 10s pnncipios ngurosos del derecho 
wnstitucional; sino para abrirse paso en la lucha por la existencia y progresar en 
10s diversos ordenes de la existencia wlediva. 
Nadie que no sea esclavo de la pasion sectarea y este en su sano juicio, niega en 
la adualidad la legitimidad de la Constitucion". 

Ibidem. n Pallares. Eduardo. 'Legitirnidad de la Condituci6n'. ~ i i w l o  publicado en el dlario 'EI Unive~r. 
en el nlimero correspondiente al 2 de agosto de 1949. 



G) El contenido de la Constituci6n y el individualismo politico 

El individualismo politico, al decir del maestro Pallares, dado que no es un 
todo de naturaleza heterogenea, no puede ser definido por una Sola nota esencial, 
y por eso exige, para su comprension e inteligenaa, que se le contemple en sus 
diversos aspectos. El la historia aparece cnmo ideal de libertad que luch6 contra 
todas las viejas formas de la tirania y de la opresi6n. Es la suma rebeldia frente al 
Estado. "libertad de la persona individual frente al poder ptjbliw. Este es el rasgo 
decisivo que caracteriza al Estado liberal, walquiera que sea la estructura politica 
de su gobiemo, y esta es la singularidad que incluimos desde el principio; y que 
Wloca a la sodedad liberal fuera del grangon con walquiera otra creaci6n 
politica que la Historia pueda ofrecernos". 

El anhelo de libertad debio tener un fundamento racional para que haya 
podido servir de base a un ideario que produjo en Europa y America movimientos 
sociales irresistibles, que fueron capaces de echar por tierra a monarquias 
arraigadas en el pasado wn siglos de existencia. LEn que descansa?, pregunta el 
maestro Pallares. Y contesta: En la firme convicci6n de que el individuo, wmo ser 
humano, tiene derechos sagrados inalienables, anteriores ai Estado y superiores a 
81; derechos que derivan de su naturaleza misma, y por ende, del Hacedor 
Supremo. Por eso el Estado no 10s otorga sino que s61o le compete rewnocerlos; 
y al obrar asi, crea una zona de proteaion juridica del ser humano, que resulta 
inviolable, superior ideol6gicamente considerada, a la misma soberania politica. 

Se ha expresado que "el elemento caracteristico y por decirlo asi, la nota 
distintiva del estado liberal que lo aisla y seriala frente a otro tipa de estado, son 
las llamadas garantias constitucionales de la libertad individual. Se denomina por 
antonomasia estado cnnstitucional al que basa su Constitution en el 
rewnocimiento de esos derechos fundamentales del individuo, que se garantizan 
y afianzan; incluso de un modo primordial, contra el propio Estado". 

Por eso, afirma el propio Pallares, las Constituciones escritas que mejor 
tipifican el individualismo, llevan esa nota d~stintiva. La de 1857, es un clasico 
ejemplo. En su primer artiwlo establece que "El pueblo mexicano recnnoce que 
10s derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales". En 
consewencia, dedara: "que todas las leyes y todas las autoridades del pais deben 
respetar y sostener las garantias que otorga la presente Constitua6n". 

Debe hacerse hincapie en otra de las formas esenciales del individualismo 
politico. Esta es la division de poderes y su mutua ponderacibn de fuerzas, a las 
que dio tanta importancia Montesquieu, que se habia impresionado por el 
mecanismo de la Constitucibn inglesa y 10s buenos resultados que produjo en el 
gobierno del pueblo ingles. Fundamentalmente, "libertades individuales y divisi6n 
de poderes fueron ya definidas como las dos notas caracteristicas del estado 

Ayala. Francisco J..'EI Problerna del Liberalismom, atado por el Lic. Eduardo Pallares. 



wnstitucional; es dedr, liberal, en el dowmento autentiw y solemne de la 
formulacion phdica de esa ideologia, la Declaradon de 10s Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789". 

~eamos  cud1 es el contenido y el sentido del articulo 16 de esa famosa 
declaration. Este precept0 dice: 'Toda sodedad en la wal  la garantia de 10s 
derechos no esth asegurada, ni la separaci6n de 10s poderes determinada, no 
tiene Constituci6nM. De trascendental importancia es la frase empleada en el 
articulo 16 que comentamos. Sin la separad6n de poderes, la muon carece de 
Constitud6n politica. 'Esto quiere decir que vive al margen del derecho? ~Quiere 
esto decir que es una naci6n sin Constitudon Politica dividida en anarquia, en la 
arbitra"edad, en el despotismo? Para e l  caso, no importa wa l  sea la fomla del 
despotismo, sino su advenimiento como efecto direct0 y fundamental. 

Por otra parte, el ideario filosbfico del liberalismo "No puede ser otro que 
una filosofia que exalte a la persona humana en grado superlative, que la 
wnsidere de tal manera valiosa y sagrada, que por s i  misma, independientemente 
de atribudones o walidades wntingentes, sea aueedora a que la sociedad y el 
Estado la respeten y la consideren como el centro de las instituciones sodales". 

Pallares eslima que Ayala no vinwl4 wmo debio hacerlo, esta nota 
esendal al cristianismo. Este ultimo dice: 

"Dentro del Estado Constitudonal y junto al pensamiento de libertad politica en 
su acepcibn rigurosa, hay otro ilustre en la historia del espiritu y peculiar de 
nuestro dclo de wltura: el de la libertad humana, el del valor absoluto del hombre; 

- -el de la incondicionada libertad del individuo humano en el Estado, por encima del 
Estado, y, por lo tanto, susceptible de afinarse eventualmente, a6n contra el 
Estado". 

Finalmente cabe dedr: 
"Mucho se ha declamado en contra del liberalismo y son p m s  10s que no lo 

wnsideran wmo doctrina definitivamente muerta, causante de muchos males. 
Que se abu& de el, es innegable; per0 lo esencial gee wn!iene no ha muerto y da 
vida a la mayor parte de las instituciones y de 10s derechos que existen en el mun- 
do civilizado. Vivimos en un ambiente de libertad, y gracias a el, quienes lo injurian 
y menospredan, pueden hacerlo, lo que en otros tiempos no les seria posible. 
porque entonces no existian las libertades fundamentales de pensamiento. 
expresi6n y prensa de que hoy gozan 10s enemigos de aquel". 

H) Clasificaci6n de 10s preceptos de l a  Constituci6n 

Si, se ordenan y clasifican las disposiciones wntenidas en un buen numero 
de las Constituciones esaitas de 10s Estados modernos, encontraremos que 
pueden dasificarse y reducirse a tres gmpos prindpales: 

Primer grupo.- Las que wnsignan preceptos relativos al derecho social, o sea 



aquellos derechos que la Constituddn reconoce y otorga a la persona juridica. 
wmprendiendose a 10s parliwlares, a las wrporaciones, al individuo y al 
ciudadano. Este deredm soda1 esta constituido por 10s llamados Derechos del 
Hombre o sean las garantias individuales, 10s derechos, obligaciones y 
prerrogativas &I audadano. En nuestra Constitucidn vigente, la de 1917, el 
derecho social mexicano esta establecido en 10s artiwlos d e l l  a132 y el 123. 

Segundo gmpo.- Los relatives a la formacidn, organizaddn y fundonamiento de 
10s altos poderes ptlblicos, wmo el Legislalivo, el Ejewtivo y el Judicial. Este 
wntenido especifico lo enmntramos en 10s artiwlos 49 a 123 de la ya expresada 
Constituddn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917. 
Es manifiesto, que siendo la Constitudon una ley bhsica, s61o haya de referirse a 
las autoridades superiores del Estado, wmprendiendo, en sus preceptos, 
solamente 10s prindpios esenciales a la organizacibn y funcionamiento de esos 
tres poderes. 

Tercer gmpo.- Pero a la Constitucidn tambien le es propio, ese conjunto de 
preceptos que establecen un sistema de sanciones y de responsabilidades que 
vigoricen 10s preceptos sustantivos de la misma y que impidan que sean violados 
impunemente. La mayor parte de las Constituciones del mundo establecen 
rewcsos especiales ya de caracter pdit iw ya de caracter juridiw, que se 
conceden contra las violadones de la Ley Constitutional. El juicio de amparo, una 
de nuestras mas grandes y notables institudones, llena esa funcion. 

El Doctor Mhimo N. Gamiz Parral, en el caso de nuestra Constitucibn Politica 
de 10s Estados Unidos Mexicanos, que dicho maxim0 cuerpo normativo 'Establece 
en primer lugar 10s derechos o prerrogativas que lodos 10s ciudadanos mexicanos 
tienen, basicamente frente a la autoridad; expresa la forma de gobiemo que 
hemos deddido tomar y que es la de ser una republics federal y representativa; 
nos explica c6mo estan organizados y cuales son las tareas que deben realizar 
10s integrantes de 10s integrantes de 10s tres poderes que conforman el Gobiemo y 
que son el Legislalivo, el Ejewtivo y el Judicial; nos define a quienes debemos 
wnsiderar wmo mexicanos y a quienes como dudadanos mexicanos; nos habla y 
nos adara wando 10s fundonarios pbbliws inwrren en actos irregulares y 
wntrarios a la ley, establedendo en consewencia, las normas generales para que 
Bstos sean sancionados; nos habla y sefiala las bases de c6mo estdn organizados 
10s estados y 10s municipios, serialando cuales son sus jurisdicciones o 
respectivas areas de competencia; su ledura nos permite conocer las reglas 
generales a que deben sujetarse la separation de la lglesia y el estado, la 
educaddn en nuestra nation, la forma de regular las reladones entre 10s obreros y 
10s patrones; nos enseM las reglas que deben ser aplicadas en el c a m p  para 10s 
ejidatarios, para 10s pequefms propietarios y para 10s comuneros; nos menciona 
10s principios basiws que deben ser wmplidos para el r6gimen economico y las 
reladones de wmercio, asi wmo de la pr~piedad".'~ 

" Ghmiz parral, M%mo N.. 'Lo que todo memcano debe saber sobre derecho'. ob. Cit.. pags. 24 
y 25. 



I) Clasificaci6n de las Constituciones 

Constituciones implicitas y explicitas 

Los jurisconsultos clasifican ordinaria y wmbnmente las constituciones en: 
implicitas y explicitas. Las primeras cristalizan en usos y tradiciones juridicas; se 
incorporan a la wstumbre politica y por eso no se revelan en un ordenamiento 
legal diferenciado. Las segundas, han alcanzado la forma perfeccionada e 
inreledualizada de la ley, y consisten en inst~mentos juridicos llamados cddigos. 
Moreau dice, en wanto a las constituciones implicitas, lo siguiente: 

"Las constituciones implicitas no existen sin0 en el Estado de costumbre: se 
aplican de hecho, pero no se enarentran expresamente formuladas en un act0 
que tenga por objeto la organizaci6n de 10s poderes publiws. Las sociedades 
primitivas no tienen sin0 constituciones implicitas; el uso es el que fija el poder de 
10s jefes y 10s derechos de 10s individuos: "Las reglas constitucionales son 
explicitas cuando son formuladas por un act0 especial, emanado de una autoridad 
superior a 10s poderes constituidos, con un carader imperativo y no contractual". 

Constituciones rigidas y flexibles 

En Inglatena, la ley constitucional no se distingue, de la ley comun, sin0 por 

. ~ 

su contenido. Puede ser expedida y reformada por la misma autoridad mediante 
10s mismos trdmiles que sonnecesarios para expedir y reformar la ley comhn. Por 
eso no es dificil establecer, con toda precision, el dominio del derecho 
constituuonal ingles. James Bryce, en su conocida y reputada obra "La Republics 
Americana", fue el primer0 en establecer la diferencia entre las constituciones 
rigidas y las wnstituciones flexibles. Es notorio que esta dasiticaci6n ha tenido un 
exito rotundo. 

Subsfanciaimenie, ias constituciones rigidas son aquellas que exigen 
procedimientos de carecter extraordinario y una autoridad especial para ser no 
solamente expedidas sino reformadas; y las flexibles pueden serlo en la misma 
forma y terminos que las leyes ordinarias, como acontece en el Reino Unido. No 
es necesario demostrar que la Constituu6n Mexicana pertenece al primer gwpo, o 
sea a las Constituciones rigidas, que se distinguen de las flexibles por el cahcter 
de su contenido, por su origen mismo y por su autoridad. 

El maestro Maximo N. GAmiz Parral, nos indica que nuestra Constitua6n 
Politica "es de las que son consideradas dentro de las clasiticaciones 
internacionales wmo Constituci6n rigida, toda vez qua mmo lo hemos visto, para 



su reforma o modificadbn requiere de un procedimiento diferente a aquel que se 
sigue para cambiar las demas leyes, llamadas leyes or din aria^'^ 

Constituciones Federales y Unitarias 

Se afirma que las primeras contienen las normas protectoras del individuo 
asi wmo las que regulan las wmpetendas entre las entidades federativas y el 
Estado Federal. Jellinek expresa, sobre el Estado Federal, que Bste es un Estado 
formado por una variedad de estados. El caracter federalista se rnanifiesta, 
especialmente, en la uni6n de 6rganos de 10s Estados para formar el 6rgano 
wlegial organizado del Estado Federal, teniendo 10s 6rganos restantes un carader 
unitario. 

J) Efectos de las clasificaciones en el caracter y rnecanisrno de las defensas 

Los llamados sistemas de wnservadon constitucional o de defensa, 
wnstitucional, modifican su funcionamiento, wmo dice Mario Peralta Mendez. 
"segun que actuen en un regimen unitario o en uno federal. En este ultimo el 
sistema de defensa limita no s61o la acci6n del Estado frente a 10s dudadanos, 
sino la accion del organo wlegiado frente a 10s Estados miembros, y a su vez, la 
de estos frente a aquer'. 

Se percibe entonces una doble finalidad: primera, la de salvaguardar las 
normas de protecci6n individual, y segunda, el equilibrio de las relaciones entre el 
Estado Federal y las entidades federativas; pero este equilibrio tiende tambien a la 
proteccion individual. Dentro del regimen unitario, el sistema de defensa 
constitucional se reducira a las actuaciones del gobierno uniw frente a 10s 
gobernados. 

Si ahora wnsideramos el mecanismo, extensi6n y alcance del sistema de 
wnsewad6n o de defensa wnstitucional frente a las constituciones rigidas o 
flexibles, e insistimos sobre la existencia de un werpo especial, llamado Poder 
Constituyente, wya obra no puede ser modificada por el poder legislative 
ordinario, sino en ciertas wndiciones y a traves de deternlinados requisitos, estas 
circunstancias ultimas, son, en si, una garantia de permanencia. 

Sobre este ultimo tema necesitamos hacer notar que en las wnstituciones 
flexibles, wmo la inglesa, las leyes pueden ser modificadas por el Parlamenlo en 
todo tiempo, al igual que las otras normas ordinarias o wmunes. En estas -. wndiciones se plantea el problema de lo wnstitucional por la materia y lo 
wnstitucional por la fona.  En las wnstitudones flexibles, lo constitucional sera 
aquello que lo sea por su wntenido; yen las rigidas todo lo que este wmprendido 
en el texto de la norma suprema. 

- - 

53 GArniZ Panal. Mb;irno N.. 'Lo que todo rnexicano debe saber sobre derecho'. Ob. Cit.. p6gs. 32 
y 33. 



Por eso, solo en. 10s Estados que poseen una wnstituci6n rigida, cabrA el 
problema de la conservation o defensa de la constitucionalidad de las leyes, toda 
vez que unicamente en ellos puede resultar el desawerdo expreso entre las leyes 
ordinarias y las mnstituciones, entre la norma constitucional y la constituci6n 
misma; entre las leyes constitucionales y las leyes secundarias; entre estas 
ultimas y el reglamento, y entre este y, en ultimo termino, el texto expreso de la 
Constitud6n del pais. 

K) De la Supremacia de la ConstHuci6n 

Para Miguel Lanz Duret, el prindpio fundamental sobre el que descansa 
nuestro regimen constitudonal, es el de la supremacia de la Constitucion, porque. 
solarnente la Constitucion es suprema en la Republics. 

"Ni el Gobierno Federal, ni la autonornia de sus entidades, ni 10s 6rganos del 
Estado que desempeiian y ejercen las funciones gubernativas, ya Sean organos 
del Poder Federal, ya Sean 6rganos del Gobierno local, son en nuestro Derecho 
constitucional soberanos, sin0 que todos ellos estan limitados, expresa o 
implicitamente, en 10s terminos que el texto positivo que nuestra ley fundamental 
establece." 

Decia el maestro de referenda, que ni aun el pueblo mismo, que es en 
quien reside esencial y originariamente la soberania national, de awerdo con el 

.~ - -  . aflkulo 39, puede considerarse wmo soberano arbitrario, dentro de la estricta 
teoria constitucional, irresponsable y wn capacidad de ejecutar actos en cualquier 
tiempo y sobre cualquiera materia sin restriccibn legal alguna de su propia 
volunlad. Mas, de acuerdo con 10s articulos 41, 49, 50, 73. 80, 94, 103, 104, 133 y 
136 Constitucionales, el pueblo s61o puede ejercer su soberania en tiempos 
normales, durante el pacifico y legal funcionamiento de nuestras instituciones 
politicas, a traves de 10s poderes establecidos por la Constituci6n. 

Habiendo expresado aquel que vivimos bajo un rhimen constitucional en el 
que s61o es suprema la Consti tdn; que el Estado Federal mexicano, o sea la 
Federacion, es solamente una forma de gobierno ueado y organizado por la 
Constituci6n; que las entidades federativas solo tienen 10s poderes, las funciones y 
10s organos politicos con la extensib y limitaciones que la misma Constitucion les 
ha fijado; que 10s organos propios del Gobierno Federal, tampoco son soberanos 
ni supremos sino que estan estrictamente limitados a ejercer aquellas fawltades 
expresamente enumeradas por la Constituci6n; que el mismo principio de la 
anterior es aplicable a 10s poderes locales y a 10s 6rganos politicos be 10s Estados; 
y que, 10s individuos, ni individual pero ni mlectivamente, constituyendo en este 
caso la entidad abstracts denominada pueblo soberano, pueden ejercer 
directamente la soberania ni las funciones que a la misma le son propias. 

Para Tena Ramirez la Constiiucion es la Ley Suprema por ser expresion de 



la soberania, ejercitada por el pueblo, a traves del Constituyente, autor de la 
Constitucion. , 

En vista de la dedaraci6n terminante y expresa que wntiene el articulo 133 
de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 
1917, en el sentido de que "Esta Constitucib y... seran la Ley Suprema de toda la 
Union," el mismo Cbdigo politico establece, por si mismo, a virtud de la autoridad 
suprema del poder Constituyente, que le dio vida y validez, la supremacia de 
aqu61, wrmbor6ndolo asi el segundo phrrafo de dicho numeral, que dice asi: "Los 
jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitudon, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiaones en wntrario que pueda haber en las Constituciones o 
leyes de 10s Estados". Este irltimo principio es, para nosotros, el del 
establecimiento de la uniformidad de la propia supremacia a traves de 10s articulos 
40 y 41 Constitudonales, que establecen la del propio Codigo Fundamental 
respecto de las Constituuones locales. 

El maestro lgnacio 6urgoa3' ha dicho entre otras wsas, sobre el tema de la 
supremacia de la Constitudon, lo siguiente: 
"...el legisladw ordinario, originado por y en la Constitucit~n, debe estar sometida a 
10s imperativos de ella y 10s fundamentales o efectos objetivos de dicha actividad. 
o sea las leyes, tienen wnsiguientemente, que supeditarseles tambien y, en caso 
de wntradicci6n, debe optarse por la aplicacion de la Ley Fundamental, lo cual no 
es otra wsa que la expresibn del principio de la supremacia wnstitucional." 

Por tanto, la supremacia wnstitucional es uno de 10s principios induidos 
indiscutiblemente en las Constituciones wntemporaneas, y es tema clasico del 
derecho wnstitucional; wmo tal ha sido wncebida en el senlido de que la norma 
constitucional prevalece por sobre cualquier otra norma. 

Rewrdemos que para Miguel Lanz Ouret, el principio fundamental sobre el 
que descansa nuestro rbimen wnstilucional, es el de la supremacia de la 
Constitudon, porque solamente la Constitudon es suprema en la Republica. 

"Ni el Gobierno Federal, ni la autonomia de sus enlidades, ni 10s organos del 
Estado que desempeRan y ejercen las funciones gubemativas, ya sean drganos 
del poder Federal, ya sean organos del Gobiemo local, son en nuestro Derecho 
Constituaonal soberanos, sin0 que lodos ellos estan limitados, expresa o 
implicitamente, en 10s terminos que el text0 positivo que nuestra ley fundamental 
establece." 

Agrega el referido maestro, que ni aun el pueblo mismo, que es en quien 
reside esencial y originariamente la soberania national, de acuerdo con el articulo 
39, puede wnsiderarse wmo soberano arbilrario, dentro de la estricta teoria 
constitucional, irresponsable y con capacidad de ejecutar actos en cualquier 

" Burgoa Orihuela. Ignatio. 'Derecho connitutional Mexicano'. Detimotercera Edid6n, Editorial 
Pornla. SA.. M6Mxim. 2000. @g. 365. 



tiempo y sobre walquiera materia sin restriction legal alguna de su propia 
voluntad. Mas, de awerdo w n  10s artiwlos 41, 49, 50, 73, 80, 94, 103, 104, 133 y 
136 Constitucionales, el pueblo solo puede ejercer su soberania en tiempos 
normales, durante el pacifiw y legal funcionamiento de nuestras instituaones 
politicas, a traves de 10s poderes establecidos por la Constitucion. 

Habiendo expresado aqu6l que vivimos bajo un regimen wnstitucional en el 
que solo es suprema la Constituci6n; que el Estado Federal mexicano, o sea la 
Federation, es solamente una forma de gobiemo aeado y organizado por la 
Constituci6n; que las entidades federativas solo tienen 10s poderes, las funciones y 
10s 6rganos politicos con la extension y limitaciones que la misma Constitud6n les 
ha fijado; que 10s organos propios del Gobierno Federal, tampow son soberanos 
ni supremos sino que estan estrictamente limitados a ejercer aquellas facultades 
expresarnente enumeradas por la Constituci6n; que el mismo prindpio de la 
anterior es aplicable a 10s poderes locales y a 10s 6rganos politicos de 10s Estados; 
y que, 10s individuos, ni individual per0 ni wlectivamente, wnstituyendo en este 
caso la entidad abstracta denominada pueblo soberano, pueden ejercer 
directamente la soberania ni las funciones que a la misrna le son propias. 

Para Tena Ramirez la ConstituciCln es la Ley Suprema por ser expresi6n de 
la soberania, ejercitada por el pueblo, a traves del Constituyente, autor de la 
Constitucion. 

En vista de la declaraci6n terminante y expresa que wntiene el articuio 133 
de la Constitucion Politica de 10s Estados Unjdos Mexicanos, de 5 de febrero de 

.~ -1917;en el sentido.de que "Esta Constitution y... serfrn la Ley Suprema de toda la 
Union," el mismo Codigo politico establece, por si mismo, a virtud de la autoridad 
suprema del poder Constituyente, que le dio vida y validez, la supremacia de 
aquel, corroborandolo asi el segundo parrafo de dicho numeral, que dice asi: "Los 
jueces de cada Estado se arreglarfrn a dicha Constitucion, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en wntrario que pueda haber en las Constituciones o 
leyes de 10s Estados". Este ljltimo principio es, para nosotros, el de! 
es!aD!ecimiei;to de ia uniformidad ae la propia supremacia a traves de 10s artiwlos 
40 y 41 Constitucionales, que establecen la del propio Codigo Fundamental 
respecto de las Constituciones locales. 

El maestro lgnacio ~ u r ~ o a ~ ~  ha dicho entre otras wsas, sobre el tema de la 
supremacia de la Constitucion, lo siguiente: "...el legislador ordinario, originado por 
y en la Constitucion, debe estar sometida a 10s imperativos de ella y 10s 
fundamentales o efectos objetivos de dicha actividad, o sea las leyes, tienen 
wnsiguientemente, que supeditarseles tambien y, en caso de contradicci611, debe 
optarse por la aplicacion de la Ley Fundamental, lo w a l  no es otra wsa que la 
expresion del principio de la supremacia wnstitucional." 

Por tanto, en el sistema mexicano, la supremacia wnstitucional se 



enwentra su fundamento en el artiwlo 133 de la Constitucion, que seriala: 
"Esta Constituci6n, las leyes que de ella emanen y todos 10s tratados que esten 

de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
Republics, con aprobaci6n del Senado, seran la Ley Suprema de toda la Union. 
Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha Constitucion, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en wntrario que pueda haber en las Constituciones o 
leyes de 10s Estados." 

Del precept0 dtado, resulta que la Constituci6n es la norma suprema, pues 
ademas de que u e a  y organiza a 10s poderes eslatales y wnsagra la protecw6n 
oe las oersonas. da validez v unidad al sistema ~uridiw aue ripe en todo el Estado . - 
La ~onstitud6n es  la Ley Siprema de toda la ~n idn ,  las leyes def wngreso y 10s 
tratados wndidonan su supremacia a la debida wnformidad con la Ley 
Fundamental. De igual manera, la totalidad de las normas del sistema juridico 
nacional deben ser respetuosas y wngruentes con la Constituci6n, deben 
produdrse con 10s procedimientos previamente establecidos y su wntenido 
material debe ser arm6niw y coherente con 10s prindpios dogmhtiws y organims 
que la Norma Suprema ha previsto. 

El fundamento de la validez de la Constitucion, norma hipotetica 
fundamental, como ya se ha dicho a lo largo del presente trabajo, se enwentra en 
la voluntad soberana del pueblo para organizarse wmo mejor le parezca 
conveniente: voluntad e intendon que se rnanifiestan a traves de un Congreso 
Constituyente y del Poder'Revisor de la Constitucion. Asi, la soberania popular 
enwentra su manifestadon juridica en la supremacia constitucional. Lo anterior 
tiene diversas consecuencias: 

a) Todo poder de autoridad esta sometido a la Constitucibn; toda competencia 
es resultado de la voluntad popular; 

b) Todo legislador, Congreso de la union o legislatura local, esta sometido a 
10s principios de la Constitucion, y debe respetarla al momento de emitir leyes; 

c) Ninguna autoridad del estado mexicano puede tener mas atribuciones o 
. facultades que las que la Constitudh les seriale, y 

d) Todo servidor publiw, federal o.local, se enwentra obligado a cumplir la 
Conslitucibn. 

En tal sentido, la supremacia wnstitucional ordena que toda ley o act0 de 
autoridad, federal o local, que sea mntraria a la Constitucion, debe ser atacado e 
incluso declararse nulo, por la autoridad wmpetente. 

En el sistema juridiw mexicano existen competenuas que las autoridades 
ejercen, en sus respectivos ambitos, entre ellas se presentan diversas 
distinciones. La mas generalizada lleva a distinguir entre las wmpetencias federal 
y locales, dando lugar a lo que comirnmente se conoce wmo fuero federal y fuero 



local. La anterior distinci6n es faulmente wmprensible, si pensamos, por ejemplo 
respedo de leyes, quelas de cadcter federal desarrollan las wmpetencias que el 
artiwlo 73 de la Constitud6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos wnfiere a 
la Federadon, expresa e implidtamente, y que de wnformidad con el articulo 124 
de la propia Carta Magna, las fundones que no estan expresamente concedidas a 
la Federad6n se entienden resewadas a 10s estados: a mayor abundamiento, 
debemos agregar que las fundones de 10s estados son no solamente aquellas que 
no estBn delegadas a la Federacibn, sino incluso aquellas que no prohibe a las 
entidades federativas, en tbrminos del artiwlo 116. 

El maestro Maximo N. Gamiz ~arral", seiiala que 'para que un asunto sea 
de naturaleza federal, es necesario que la Constituuon General de la Republics 
se lo W n ~ d a  expresamente wmo facultad a un organo o Sewidor publico federal, 
de lo wntrario legalmente se estimara que esta reseNad0 a 10s Estados de la 
Federacibn; seran las wnstituciones y leyes locales las que distribuyan entre sus 
fundonarios todos 10s asuntos que no han wncedido al gobierno del centro." 

Ademas, el autor en cita, propordona 10s tres sistemas que la mayoria de 
10s juristas siguen para la distribudon de wrnpetendas: 
"1) La enumeracibn de las atribuciones que se asignan a 10s organos federales y 
tambibn la espedficaci6n de las fawltades de las autoridades locales, segun el 
modelo de la Constitud6n austriaca de 1920. 
2) lncluir en la Constitud6n el listado de las atribuuones de las autoridades 
federales y dejar rese~ada a 10s 6rganos estatales la cornpetencia de todo aquello 
que no se haya serialado para el orden federal, segun el modelo de la Constituuon 

- delos~Estados Unidos. 
3) Enumerar en la Carta Fundamental, las facultades que integra el ambito 
cnmpetencial de 10s organos estatales y dejar senlado que la wmpetencia 
residual wrresponde a la Federation, segun el modelo de la Constitucion 
australiana. 
Podemos encontrar algun otro sistema que aparentemente difiere de 10s 
anteriormente seiialados, per0 al final de cuentas queda incluido.' 

Para el maestro Felipe Tena ~amirez%, las fawltades explicitas son las 
conferidas por la Constituuon a cualquiera de 10s poderes federales, concreta y 
determinantemente en alguna materia y que establecen la creadon, organizacion 
y funcionamiento de 10s organos federales, sefialando atribuaones exclusivas a 
cada uno de ellos; por ejemplo, entre las del Ejeculivo Federal sobresalen las 
cuestiones referentes a las reladones internacionales; a la creacion, estructura y 
distribudon de las fuerzas armadas de tierra, mar y aire; a la politica de Comercio 
exterior; a las finanzas y credito publim; a la awiiadbn y circuladon de moneda y 
a la fijaci6n de su valor en reladon con la moneda extranjera. 

a Gamh Parral. Maximo N.. 'Constiuu6n Politica de 10s Eslados Unidos Comentada.. Tercera 
Edid6n. Edllorial Limusa. Mbxixico. 2000. pag. 171. 
a Tena Ramirez. Felipe. 'Derecho Constituuonal Mexicanow. Editorial Ponim Vlghsima edid6n. 
Mexico, IgM,  pag. 116. 



Las fawltades . imp~icitas~ son las que el Poder legislative puede 
concederse a si mismo o a cualquiera de 10s otros Poderes federales como medio 
necesario p,ara ejercer alguna de las fawltades explicitas. 

Por su parte, las fawltades wincidentes son las que se ejercitan 
simultdneamente por la federadon y por 10s estados, y constituyen excepciones al 
principio del sistema federal contenido en el articulo 124 de la Constituci6n 
~ e d e r a l ~ ~ ,  por el cual la facultad de una atribucib concedida a la Union se 
traduce, necesariamente, en la supresion de la misma, para 10s estados; en 
nuestro pais existen facultades winadentes sobre salubridad general, vias de 
comunicacion, education y seguridad p6blica. Son wincidentes porque se permite 
legislar sobre ellas tanto a la federauon como a las entidades federativas, aunque 
dentro de cada materia hay una zona reservada exclusivamente a la federacibn y 
otra a 10s estados. 

Para que la unidad politica que establece el articulo 40 wnstitucional se de 
armonicamente y sin quebrantos, es necesario que, tanto la Federadon como 10s 
estados tengan perfectamente delimitadas sus competencias, procurando la 
conveniencia de las facultades en cada jurisdiction, y que en caso de 
discrepancia, toca a la Suprema Corte de Justicia, como interprete de la 
Constitucion, decidir a wBl jurisdiccih corresponde un acto concreto de autoridad. 

Es necesario awtar un punto mas, continuando con el maestro Tena 
~amirez~' ,  al senalar que "El sistema que instituye la Constitucion en punto a 
distribucion de facultades entre 10s ivdenes central y regional, engendra la 
consecuencia de que ambos 6rdenes son coextensos, de identica jerarquia, por lo 
que el uno no puede prevalecer por si mismo por sobre el otro. Sobre 10s dos esta 
la Constitucion y en caso de conflicto entre uno y otro subsistira wmo valido el 
que este de acuerdo con aquella." 

Es el momento adewado, para refenr que owrre cuando se presenta un 
conflicto en el que se considera que debe prevalecer la Constitucion, se awde a 
un bgano que mas que desempefiar una fundon federal o local, en eslricto 
sentido, desemperia una jurisdicci6n wnstitucional, como en el caso de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nation, que se wloca por encima de 10s fueros 
federal y local, pues dirime 10s conflictos constitucionales que se suscitan entre 
ellos. 

El principio de la supremacia wnstitucional indica que la obse~ancia de la 
Constitudon es obligatoria en todo el territorio nacional y puede imponerse 
coactivamente, toda autoridad federal o local debe proveer a su recta obse~ancia, 
todo ciudadano debe alender a sus disposiciones y anteponerlas a cualquier 

Ibidem. " Tena Ramirez. Felipe. Ob. Cit.. psg. 123 " Ob. cit.. Mg. 124. 



norma, federal o local. Ademis, a la Constitucion no la limita ninguna disposicion. 
en tanto 10s ordenamientos locales y federales han de restringirse precisamente a 
las materias que les corresponde confone a la Constitucion y que estin 
condicionados a la cong~encia con la propia Constituci6n. 

Por lo tanto, resulta evidente que la Constitucion es la norma que regula 
todas las materias que integran el sistema juridico, en tanto que dota de 
competencia a alg~ln legislador, federal o local, para regular cada materia, per0 
ajustendose a la propia disposici6n Suprema. 



ANTECEDENTES HIST~RICOS DE LEYES Y CbDIGOS 

En el presente Capitulo, se analizaran las leyes y cddigos antiguos, que por 
su contenido, merecen estudiarse como antecedentes remotos para el debido 
estudio de la presente investigacibn, mismos que no han sido estudiados en su 
conjunto por otros autores. 

a) Ley de Moises: 

No fue solamente ~ o i s 6 s ~  el portavoz de voluntad de Dios, sin0 fue 
tambibn legislador y juez supremo de 10s Hebreos; desempeilo todas estas 
funciones por espacio de muchos atios. Moisbs dividio las leyes en religiosas. 
civiles y criminales. Dice el Deuteronomio que si tienes que decidir o dar 
sentencia a 10s ciudadanos sobre la sangre derramada o sobre las impurezas 
legales, rewrre a 10s sacerdotes y a 10s jueces y se descubrira la verdad. 

Moises constituy6 10s Tribunales en jueces y magistrados. El poder de 10s 
jueces era bastante limilado, pues carecian del derecho de dar leyes ni podian 
hacer ninguna cosa sin0 de acuerdo con la opinion de 10s ancianos y del 
~anhedrin.~' 

Los magistrados tenian a su cargo el widado de velar no menos sobre las 
costumbres privadas que sobre la tranquilidad publica, y asi podia decirse que la 
ley habia venido al sowrro de la naturaleza para gravar en todos 10s corazones 
el sentimiento mas tierno." 

Las leyes religiosas entre otras cosas versan sobre la idolatria. Y ,  el odio 
a Bsta fue el sentimiento que mas prevalecib en el c6digo teolbgico de 10s 
israelitas. Se les prohibio simulacros de 10s falsos dioses y en tener retratada 
sus imagenes en las cosas de su uso. Trataban tambien sobre 10s sacerdotes. 
10s levitas, 10s diezmos, primicias, fiestas, sauiticios, ofrendas, impurezas, etc. 
41 

Y, Pastore!. " Moyses'. Obra Traducida del franc& al caslellano por Manuel Vela y Olmo.. 
Madrid. 1798. phgs. 14 Y 41. 
=Idem, psgs. 14 y 131. 
"Idem. Phg. 131. 
" Idem. @g. 47. 
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Las leyes dviles eran reales y personales, Bstas son las que disponen 
sobre 10s der'echos y las obligadones de 10s padres y de 10s hijos, del 
matrimonio, del divordo, de las personas, de 10s esdavos, de 10s extranjeros, 
libertos. etc. Aquellas tratan de 10s actos comunes y ordinarios de la vida, 
como 10s bienes del matrimonio, sucesiones, prbstamos, ventas, contratos, 
fianzas, hipotecas, etc." 

En lo tocante a las leyes uirninales de 10s judios son muy poco conou'das, 
ya que la mayor parte de 10s escritores, han fijado su atencion en la 
investigadon de las leyes civiles y religiosas. Pero basta analizar el Dedlogo 
para adverlir que bste reduce a dos dases de faltas que proscribe. Y ellas 
son: Contra el hombre o contra la divinidad." 

Se procedia al examen de 10s testigos y nunca era suficiente uno &lo, 
sino que era necesario en todas las causas dos o tres. Existe sobre esta maleria 
en la jurispmdenda de 10s Hebreos el que el re0 de un delito, cuya pena eran 10s 
azotes o de separadon del pueblo, no podia ser testigo mientras no hubiere sido 
castigado; pero despubs era, digdmoslo asi, restituido en sus antiguos derechos 
y ya entones podia testificar. En la diligencia 10s jueces se abstenian de 
constituir lazos e infundir termr o temor al acusado con el fin de no extraerle la 
confesion del delito respectivo. Sin embargo, amedrentaban a 10s testigos con 
penas severas si faltaren a la verdad. Acabada la instruccion del pleito y leida 
atentamente las piezas del proceso, se pronunciaba despues la sentenda 
correspondiente. Las penas que se imponian eran entre otras: La aplicacion de la 
sierra, el fuego, la horca, la sofocaci6n o ahogamiento, la lapidacibn, la espada, 
10s azotes; laprision, la excornunion y el destierro." 

En 10s preceptos del D&logo, como ya se expreso con anterioridad, hay 
delitos que se cometen contra la divinidad, y otros que se reducen a manifestar 
las faltas que cometen 10s hombres contra sus semejantes. Los primeros son: 
No adorar a Dios exclusivamente y con preferencia a todas las demBs cosas; 
tomar su santo nombre en vano, y violar el sBbado; en 10s que por wnsiguiente 
se mmprenden, ia idulalria, ia uedulidad en 10s falsos profetas, en 10s suerios 
y en 10s adivinos; la mentira, que tanto ultraja a lo que es la misma verdad por 
esencia; la hipocresia, el sacrilegio, la apostasia, la blasfemia, el perjurio, la 
inobservancia de las fiestas, el olvido de 10s socorros y del respeto debido a 10s 
ministros del altar." 

Las penas eran aflictivas o pewniarias; per0 de ordinario no se 
acumulaban por un mismo delito. Habia previamente la instruccion; la confesibn 
del reo no era bastante para wndenarle, antes bien era la causa de que se le 

42 Idem. pags. 130 y 131. 
" Idem, PAD. 233. 
U 

45 
Idem. pAgs. 237 y 239. 
Idem. pAg. 271. 



moderase la pena del delito y se le wndenaba a la restitution en el caso 
de robo." 

Oespues de la information se procedia a tomarle la wnfesion a1 reo, 
estando tambibn presente el acusador, apercibibndoles que la sangre que se iba 
a demmar por su causa no cesaria de gritar wntra ellos, si era derramada 
injuslamente, ponibndoles delante el ejemplo de Cain y Abel, didendose 
despubs la sentencia; misma que no se consideraba irrevocable, pues se 
encerraban 10s juzgadores de dos en dos en una de las habitadones mhs 
retiradas de su casa, en donde abstenibndose de vino, y wmiendo con 
sobriedad, wmenzaban de nuevo a examinar 10s autos; llevada a cab0 la 
discusion, meditaba cada uno en particular por un dia, y vueltos a reunirse 
aprobaban o reformaban la sentencia, w n  la diierenua de que no a todos les era 
permitido el cambiar la resoluubn, pues el magistrado que antes habia condenado 
al reo, podia despks serle favorable reformado o revocando enteramente su 
primera sentencia, pero el que le habia absuelto en la primera votacibn, no 
podia cnndenarle despues. Diferenda sabia y prudente que debe mirarse wmo 
un benefiao de la ley." 

Es de advertir que las grandes monarquias que han existido, despues de 
haber dominado a los pueblos por espacio de muchos aiios, desaparecieron y 
apenas ha quedado la memoria de su gente y de su poder. Sus trabajos son ma1 
wnm'dos, 10s manuscritos de su grandeza ya no existen, o si a h  hay alguno, 
se enwentran sepultados por el tiempo. Las leyes de tantas nadones soberanas 
y orgullosas han sido devoradas w n  ellos. Despreciados por 10s vencedores, han 
padecido la misma suerte que 10s pueblos que ellOs gobernaban. Las Leyes de 
Solon, de Liwrgo y muchas otras dejaron de ser wmplidas y respetadas u 
obedecidas, en cambio, la legislacibn de Moises sobrevive a las de todos 10s 
pueblos de la Tierra. No ha habido ninglin pais en que las leyes no hayan 
sido alteradas por las cirwnstandas de 10s tiempos, en todas partes han 
experimentado aquellas vicisitudes que traen consigo las revoluciones de las 
wstumbres y de 10s gobiernos, per0 la de 10s judios han permanecido 
inmutables, es dear, sus leyes no han sufrido alterauon alguna." 

Una de las causas principales de esta inmutabilidad tan prodigiosa fue sin 
duda la de que a 10s hebreos les f ~ e  dada su legisladon en nombre de Dios, a 
quien Moises sirvio de instrument0 y de interprete, estableciendo por ello un 
gobiemo teouhliw. Los dogmas y 1% leyes tenian entre si una reladon intima, de 
tal suerte de que el que faltaba a la Constitution civil ofendia al mismo tiempo a la 
religan." 

" Idem, phg. 236. 
" Idem, phgs. 241.242 y 243. " Idem, Mgs. 342 y 343. 

Idem. @g. 343. 



Podemos afirmar que en ~oisBs~O hay un espiritu de humanidad que 
reina en todas sus leyes, y, si bien este fue por su naturaleza de un carhder 
inflexible, severo, ardiente e impetuoso, per0 acaso si este ardor e inflexibilidad 
de genio hubiera podido wntrolar a un "populacho" ind%l? Mas propio para 
vencer dificultades que para prevenirlas, jarnas intento sujetarlos a su voluntad 
sino se valio de la inte~enci6n del ser Supremo. 

Finalmente, Moises sintiendose ya de bastante edad (120 ailos) y 
convenddo de que se acercaba su muerte, seilal6 BI mismo por intuition divina 
quibn debia sucederle para conducir a su pueblo a la tierra de prornici6n. 
recayendo en Josue hijo de Nun.'' 

b).- La Ley de las Doce Tablas 

Este ordenamiento juridiw aparecio en el ail0 304 de la fundacion de 
Roma. Mediante el mismo se fij6 la condiu6n politica y civil de 10s romanos. 
consagrando la igualdad del Derecho entre las dos 6rdenes de la ciudad -10s 
patricios y 10s plebeyos- y cuando quedb como ley fundamental que ninguna 
autoridad quiso derogar enteramente, salvo para meg i r l e  sus defe~tos.'~ 

Las Doce Tablas cnntenian: en la primera, el derecho de demandar a juicio. 
En la segunda, se habla de 10s juicios. En la tercera, se habla del derecho de 10s 
acreedores. En la cuarta, trata sobre la patria potestad. En la quinta, se habla 

-sobre las herencias y tutelas. En la sexta, se trata del domicilio y de la posesi6n. 
En la septima, se hace referencia a las obligaciones. En la octava, se hace 
mencion acerca de 10s delitos. En la novena, se habla del deredo publico. En la 
decima, trata sobre el derecho sagrado. En la decima primera, se wntiene el 
suplemento a las cinco primeras Tablas. En la decima segunda, se hace 
referencia al suplemento a las cinco Liltimas ~ a b l a s . ~  

La Ley de las Doce Tablas o Ley o Codigo Decenviral como tambien se 
le wnoce, no es una obra del depotismo promulgada e irnpuesta por la 
violencia; era dura, severa, impecable como toda ley antigua. Todavia en sus 
fragmentos se rewnoce de que manera fue redadada. Una legislacion romana 
no se improvisa de una vez; 10s decenviros no lenian que formular un wdigo; 
wmbinaron las leyes reales y las antiguas costumbres de la republics con 
algunos articulos tornados del extranjero, sin tener en wenta las rivalidades de 
10s patriuos y de 10s plebeyos.54 

so Pastoret. Ob. cit, phg. 330. 
51 Idem. phgs. 14 y 17. 
52 Petit. Eugene: Tratado Elemental de Derecho Romano, traducido del franc& al castellano por 
$6 Femhndez Gonzhlez.. Editora Nadonal. M6dm. 1958, Ngs. 37 y 38. 

Serrano P. Nicolhs M.- Historia~Univenal.- Tomo 11. Establedmiento TipogrASco de Munoz Y 
Reig.. Manuel Rodriguez. Editor. Madrid. 1875, phgs. 1159 a 1162. 
Y 

Idem. phgs. 805 y 806. 



En la Ley de las Doce Tablas hay un poder de familia inflexible como de 
10s primeros tiempos. El marido tiene por ella el derecho de vida y de Muerte 
sobre su mujer; el padre, derecho de vida y de muerte sobre su hijo. En efeCt0. 
veamos uno de sus articulos: "el padre puede dar muerte a su hijo nacido con 
notable deformidad". Creible es que este artiwlo fue sacado de la legislaci6n de 
Licurgo; per0 el caracter romano hubiera tambien bastado para inventar 
semejante aberraci6n. Al lado de este artiwlo, aparecen algunas modificauones 
plebeyas, como el caso del matrimonio por cohabitadbn, el cual es reconoddo 
por la ley, per0 no sera reconoddo wmo la coemptio, y sobre todo, como la 
conferreaction patricia. El esposo puede repudiar a la mujer, per0 alegando algrin 
motivo, o mas bien un pretexto. Por tres ventas simuladas, el hijo puede ser libre 
y salir de la patria potestad.55 

Pronto dio esto lugar al orgullo de 10s patricios y al derecho de la casta, la 
falta de matrimonio entre 10s patriaos y 10s plebeyos obedecia a una prohibidon 
religiosa. En cuanto a la seguridad personal, era propiamente una garantia de la 
pmpiedad, pues eran 10s dos punlos esenciales que habia que detemlinar, 
principalmente en una sociedad originariamente formada de bandidos y de 
esclavos fugitivos. Terrible es el castigo que impide el crimen por la 
intimidaci6n. La muerte por medio del fuego en contra del incendiario; la muerte 
por el saw y la horca en contra del homicida y el parricida; la muerte contra el 
esclavo ladron. La r o w  Tarpeya espera a1 testigo falso, al juez venal, al traidor. El 
Tali6n es aplicado en todos 10s casos de heridas o lesiones a menos que la parte 
agraviada no consaenta en alguna compensaci6n. La enmienda y la restituci6n 
en el duplo castigan el rob0 ordinario y el fraude, o bien el culpable es 
entregado en act0 de e~davitud.'~ 

Las leyes contra 10s deudores indican indefectiblemente mala fe en ellos, 
pues al parecer debian de ser mucho mas tolerantes todavia que las que 
aniquilaban todo el caudal antes de que obluviesen muchas veces por la 
revoluci6n la abolidon de las deudas o la disminuci6n de 10s derechos de 10s 
aueedores. Comparense a este prop6sit0, wmo en todo lo que se refiere a las 
reladones de 10s hombres entre si, las disposiciones legales de las Doce Tablas, 
este monument0 de la sabiduria antigua, precisamente con este precept0 de 
Moises: "dejad gavillas en 10s campos; no retengais en prenda el vestido de 
nuestro projimo despues de ponerse el sol"." 

No obstante lo anterior, para 10s romanos las Doce Tablas eran ya 
un progreso. Las leyes se extienden a todos; la igualdad juridica es 
wnquistada. No mas privilegios ni ley privada. El patrono que engaiia a su 
cliente es ofrecido a 10s dioses infernales, como el cliente que traidona a su 
patrono. No sera permitido al fuerte abusar de la vida del debil; nadie puede 
hacer perecer a un ciudadano sin que antes haya sido condenado en juicio. 

55 Idem, pAg. 805. 
56 Ibidem. 
57 Idem, pas. 806. 



pero, ante que juez? Si se trata de la pew capital, ya que no compete a 10s 
pretores, ni a 10s mnsules, que algunas veces se atribuyeron este derecho, sino 
solamente al pueblo, a 10s comicios centuriados, a la mhs augusta asamblea; 
10s dioses la presidian. En fin, lo que el pueblo decide en liltima instancia es la 

La plebe ha aumentado mucho. Pero el patricio se desdice; se 
restablece la pena de muerte contra walquiera que asistiera a una asamblea 
nodunla. Por medio del matrimonio sagrado, se coloca una barrera entre 10s 
dos 6rdenes; guarda, en fin, bajo el velo del misterio las ceremonias del wlto; el 
calendario que determina 10s dias de asamblea y del foro. Se regula hasta la 
anchura de las calles; ni una palabra de religion, a menos que no se unan ahi 
las f6rmulas del juramento y de la pweba, ademhs de algunos reglamentos 
suntuarios, principalmente, en el caso de 10s funerales. Los plebeyos no tenian 
nada que ver acerca de las tierras de labor; el cielo les estaba cerrado, y 
reclamaron la ley agraria." 

Los plebeyos obtienen la igualdad civil, y conquistaran la igualdad 
politics. Y entonces; resultara que el hombre mande al hombre y le oprima, 
con lo cual no desaparecib el despotismo. Cambiara de manos, y, gara mayor 
ignominia, fue mhs cruel y menos glorioso el poder que le domine. 

El jurista Enrique ~hrens'' manifiesta que lo que en primer t6rmino 
caracteriza la Ley de las Doce Tablas, no era tanto el haber establecido un 

- - derecho nuevo, wanto, sobre todo, haber fijado el antiguo, determinhndolo 
c i i  la daridad y exaciitud que eran ya necesarias, e inlroduciendo aquellas 
variaciones, asi en lo religioso como en lo politico y en lo privado, exigidas para 
el fin de dar un paso mhs en la igualdad de patricios y plebeyos (principio de la 
equiparaci6n juridica entre ellos), ademas de e s a r  w n  dicho instrumento 
juridiw, por una parte, el influjo sacerdotal en el derecho. 

Finalmente, es pertinenle advertir lo que sobre dicho cuerpo legal comenta el 
eiebre jurisia .I. Goiiieb Heineccio. En efeao, este dice que de la interpretauon 
de las Doce Tablas nacieron las acciones de la ley, esto es, ciertos ritos 
mediante 10s wales se ejercitaba el derecho, y cierlas formulas y palabras 
solemnes, cuya omisi6n hacia ineficaz walquier negocio civil que se hubiese 
empe~ado.~' 

"Ibidem. " Ibidem. " Ibidem. 
6,  

Ahrens. Enrique. 'Compendia de la Hidoria del Deredo Romano', traduada del aleman a1 
castellano por F. Giner de Azdrate y A.G. de Linares. Libreria de Vinoriano Suhrez. Madrid. 
1879, pAgs. 53 y 54. 
62 Heineccio. J. Cotlieb, 'Tratado de las Antigijedades Romanas", traducido al castellano por 
Catlos Dicenta y Blanco. Tomo Primero. Madrid. 1845, pap. 21. 



c )  Leyes de Drac6n: 

Se conoce poco acerca de estas leyes, ademas, no tuvieron mucho tiempo 
de vigencia wmo otras leyes, debido a que eran muy severas, al grado que. 
Demades dijo que: "No habian sido escritas con tinta, sino con la sangre de sus 
ciudadanos*. Ciertamente, ante la falta mas ligera se castigaba con pena de 
muerte como si se tratara de un delito mas grave, wrno en el caso de un hombre 
convencido de vivir ocioso, o de haber robado algunas legumbres, corria la misma 
suerte que un bandolero, o un ladr6n de camino reaLQ 

Sobre la severidad de las Leyes de Dramn en la obra "Las Vidas 
Paralelas de ~lutarco'", se dice que se le preguntb a Drawn por qub habia 
impuesto casi a todas las faltas la pena de muerte y respondib "las pequeiias 
faltas las habia creido dignas de este castigo toda vez que no habia 
enmntrado otro mayor para las mas graves". 

Respecto a las leyes de Dramn, el gran Senescal de Forcalquier seRor 
curbans5 manifesto: 'Las Leyes de Drawn tuvieron la suerte de las cosas 
violentas; el no uso las derog6 muy pronto, ya que no duraron sino solo veintiseis 
afios. Quisieron 10s atenienses no romper, sino relajar el freno del temor; y para 
hallar las modificaciones, que remnocen bastanternente a la ley en todo lo que la 
disrninuyen, pusieron 10s ojos en uno de 10s hombres mas virtuosos de su siglo'. 

Habia en Atenas, dice el comentador en cuestion diez tribunales, cuatro 
para las materias criminales, y seis para -10% negocios civiles. Los jueces eran 
electos, y llamados para adrninistrar justicia a 10s particulares. Para que pudieran 
responder debidamente de su funcidn, aparte de tener bienes raices, ademds 
tuviesen hijos, o prometiesen casarse para tenerlos. Asimismo, 10s atenienses 
cambiaron su forma de gobierno. Y creian que serian mas respetadas sus leyes 
escritas, que la palabra de 10s hombres. El legislador Drawn fue muy popular. 
pues cada vez que aparecia en 10s teatros era recibido con aclamaciones y jubilo 
por el p u e b ~ o . ~  

d) Leyes de Sol6n 

Lo primer0 que hizo SoMn fue abolir las Leyes de Dradn, a exception 
solamente de lo relativo a 10s homicidios, todas por la dureza y excesivo rigor de 
las penas, porque para casi todos 10s delitos no impuso masque solo una pena, 
la muerte; de manera que 10s wnvencidos de holgazaneria debian morir, y 10s 

Cumn. Forcalquier Gran Senescal de. 'La Cienaa del Gobierno', traducida del franc& al 
castellano por Mariano Joseph Sala Solanes de Uunell. Tomo I. Callas Gibert y Tuto, lmpresor y 
Librem de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes. Banelona. 1775. Mgs. 232 y 233. 
'U Romanillos Antonio Ranz. 'Las Vidas Paralelas de PlUtarCO', traducidas de su original Griego 
al Castellano. Tomo I, Paris. 1847. pSg. 151. 
-Curban, Ob. cit., pAg. 233. " Idem. pAg. 232. 



que hurtasen hortalizas o frutas debian sufrir el mismo castigo que los 
sacrileges o 10s homic ida~.~ 

Solonm, uno de lo$ siete sabios de Grecia, se habia entregado en su 
juventud al lujo, y a toda las pasiones de su edad; per0 se encaus6 al camino 
del amor a las dendas; pues habiendose aplicado a la moral, y a la politica, 
hall6 tanto atradivo en este estudio, que en breve tiempo wrrigi6 aquella 
conducts. 

A Solon le Ham6 la atendon la riqueza excesiva de unos pocos, y en 
wntraste la pobreza extrema de muchos. Esta desigualdad causaba en Atenas 
diswrdias y por ello quiso disminuir esos males al grado de haber perdonado 
todas las cantidades de diner0 que debian 10s deudores pobres a sus aueedores 
rims; liberto 10s esdavos y no quiso que en lo sucesivo pudiese nadie emperiar 
su libertad por raz6n de un prestamo, o emprbstito." 

La desgrada de lo5 Atenienses decia so16nm, se debia en la multipliddad 
de leyes que imperaba; Solon despreci6 todas las que no servian sino para 
ejercitar el ingenio sutil de 10s Sofistas, y la denda de 10s juriswnsultos, 
reservando un nljmero reduddo de las que eran simples, wrtas y claras. 

Asimismo, sefial6 determinado tiempo para que terminasen 10s procesos 
iudiciales, e impuso fuertes e indecorosos castigos a 10s magistrados, que 10s 
dilatasen mas alla de 10s terminos presuitos. Demg6 las leyes demasiado 
severas de Drachn, que sancionaban las menores flaquesas, como 10s mayores 
delitos; cambi6 10s castigos por las faltas. No acepto como Liwrgo, que 10s 
niAos fuesen educados sin la correcta preparaci6n; antes dispuso que se 
aplicasen todas las ciencias especulativas, que sirvieran a ejercitar y formar el 
espiritu en la tierna juventud, a fin de que en una edad m8s madura 
estudiasen las leyes, la historia y la politica para wnocer las revoluciones de 10s 
imperios, las causas de sus establedmientos, y las razones de su decadenda?' 

!!gunas de !as Leyes de So!6n !ueron: El que se permitiera quo cualquiera 
podia tomar a su cargo la querella de otro, que hubiera sido maltratado o 
ultrajado, de modo, que el primer0 que se presentase podia seguir en justida al 
que cometiere igual exceso. Con esta disposid6n quiso aquel legislador 
awstumbrar a 10s atenienses a sentir - 10s unos 10s males de 10s otros, wmo 
miembros de un mismo ~ e r p o . ~  

" Romanillos Antonio Ranz. 'Ob. dl.. pbg. 150. 
ea Curban. Ob. dl.. phg. 233. 
"Idem. phg. 234. 
'O Ibidem. 
" l d e i ,  pbgs. 234 y 235. " Rollin. .Historia Antigua de 10s Griegos', tradudda y redudda del frands a1 castellano por 
Francism Xavierde Wllanueva. Tomo I. Madrid. 1755, pag. 328. 



Otra ley conden6 a la pena de ser dedarados por infames, y a destierro 
perpetuos, y perdition de bienes, a walesquiera que tomasen partido en 10s 
tumultos o levantamientos populares, y diferencias publicas. Tambien, anul6 
Solon mediante la expedici6n de una ley el que las dotes que llevaban las 
doncellas al matrimonio, ordenando que ninguna novia, a menos que no fuese 
hija unica, pudiese llevar a su maria en dote mas que tres vestidos, y algunos 
muebles de p o w  valor. Con esta ley quiso Sol6n que nose hidere, cnmo era 
regular, el matrimonio en trhfiw, y en wmercio de intereses, sino que supiesen 
todos que la mujer es una honrada ampanera que se deb8 de tomar para dar 
vasallos al Estado, viviendo asi en una union dulce, agradable, y para 
manifestarle reciprocamente el carifio y la temura mas grande que lo que 
proporcionaran las riquezas.n 

Igualmente, estableci6 la libertad de testar sus bienes a quien 
quisiera el que moria (de wjus). Pero tambien, expidi6 una ley que castigaba a 
10s que vivian en ociosidad, ya que esto engendra en el seno de la Republics una 
secuela de vicios y wrrompe las wstumbres publicas, pues no son otra w s a  que 
enemigos del trabajo. 

Solon establecio otras muchas leyes sobre el matrimonio y sobre el 
adulterio. Acerca de la publication de estas leyes el antiguo rector de la 
Universidad de Paris, Mr. Rollin, expuso que luego que Solon public6 sus leyes, 
y que 10s Atenienses se obligaron w n  el juramento a obedecerlas 
religiosamente por un espacio a lo menos de cien anos, se ausent6 de su ciudad, 
para dejar que sus leyes se arraigasen y fortificarlas con la practica, con el 
objeto de librarse de las impertinencias de 10s que venian a mnsultarle sobre la 
inteligencia de ellas, para evitar el odio y las quejas de sus wnciudadanos; 
porque wmo el mismo decia, es dificil en las grandes empresas poder dar gusto 
a todos. Estuvo ausente por espacio de diez a l i o~ .~ '  

El motivo de su ausencia por el tiempo ya precisado, wmo se advierte. 
lo hizo Solon con el objeto de poner a prueba sus leyes, pues unos las 
desaprobaban, otros simulaban que no las entendian. Algunos las querian 
hacer mas extensas, otros las querian reducir. Solon, wnsciente que no podia 
corregir la wndicion del pueblo y ademas de que no tenia autoridad para hacer 
cumplir las leyes que el mismo les habia dado, es por lo que anuncio a Pisistrato 
que se retiraba, exhortando a este que tomase las riendas del gobiemo, y 
que procurase hacer ejecutar sus leyes durante su alejamiento. Pero a su 
regreso ya no se mezclo en las wsas del gobierno, ya que se dedich a 
presidir el Consejo AreopBgomy en este explicb sus leyes cuando habia 
algunas discusiones o disputas. 

- - 

" ldem, pags. 328 y 329. 
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e) Leyes de Licurgo 

Liwrgon pertenecia a la familia real de 10s Prbclidos; gobern6 en un principio 
a nombre de su sobrino Carilao, hijo p6Stum0 de su hermano Polidedo, que habia 
sucedido a su padre Eunomo del trono de Esparta (aiio 880 antes de 
Jesucristo). k e p t 6  el cargo de legislador que el pueblo le habia wnferido, y en 
el wa l  se hizo confirmar por el Orfiwlo de Delfos: sus viajes a Creta y al Asia 
Menor pertenecen a la tradici6n fabulosa. La Legislaci6n de Liwrgo estaba 
conforme con las instituciones primitivas y con el carficter mismo de la tribu 
dorica. 

Las instituciones que 10s espartanos atribuian a Liwrgo, no fueron obra 
exclusiva de Bste d e b r e  legislador. Se habian ido desarrollando por grados 
en la tribu d6rica y Liwrgo no hizo rrds que adoptarbs a las necesidades de su 
patria. De aqui la analogia de las Leyes de Esparta con las que Minos dio a 10s 
dbricos de Creta. Liwrgo dej6 en pi6 la tres dases que vivian sobre el suelo de 
la Lamnia desde la conquista d6ri~a.~' 

Los espartanos o dorios conservaron la plenitud de sus derechos, 
mibntras que 10s lacedemonios, antiguos habitantes del pais, estaban excluidos 
de toda intervention en 10s negocios publiws. En wanto a 10s esclavos o ilotas, 
ninguna ley les pmtegia. La propiedad del Estado se habia repartido entre 10s 
esparlanos, por estar empleados en el arltivo de las tierras. Cuando se 
aumentaba su numero hasta el punto de originar ternores, se 10s trataba como a 
las-bestias, y hasta daban muerte a algunos. Se distinguen dos categorias de 
leyes en la legislaci6n de Licurgo. La prirnera se refiere a la familia, a la propiedad 
y a las owpaciones de 10s ciudadanos; la segunda comprende las instituciones 
politicas. Las leyes dadas por Liwrgo wnsislian en breves sentendas 
destinadas a que fueran aprendidas de memoria, y estaba prohibido ponerlas 
por e s ~ i t o . ~  

Consewzr !a send!!ez de costurnbres, desterrar el lujo, consewcncia 
natural de las riquezas, e inspirar a 10s espartanos el amor a la patria, el valor en 
la guerra y la obedienda a las autoridades constituidas, tal era el fin que Liwrgo 
se propuso al regular por sus leyes la vida entera del ciudadano. Para tal efedo. 
proporuono a 10s j6venes una education publica, que tenia como principal objeto 
desarrollar las fuerzas fisicas y habituarles a respetar a sus maestros. Los mismos 
padres de familia, estaban obligados a hacer en wmun sus comidas, que se 
distinguian por una gran frugalidad o moderaci6n. Pmpuso una nueva division 
del suelo, el wal era propiedad del Estado. Asimismo, establecio una perfecta 
igualdad entre todos 10s ciudadanos; para perpetuar esta igualdad, prohibio 
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vender las tierras y proscribio el comercio, asi wmo el uso del or0 y de la 
plata; tambien prohibio a 10s espartanos viajar al ex t ran je r~ .~  

La legislacion social de Liwrgoa', comprende: 

lo.- Las leyes wncernientes a la familia: Lafamilia es absorbida por el Estado; 
10s niiios debiles, contrahechos o defomes eran condenados a muerte 
inmediatamente despubs de su nacimiento; la educad6n politica se impartia 
desde 10s siete aiios de edad. 

20.- Leyes acerca de la propiedad: La propiedad del suelo esta reservada al 
Estado; 10s partiwlares no tienen mas que el usuf~cto. 

30.- Leyes acerca de las faenas o trabajo de 10s ciudadanos. La caza y la guerra 
son las ~jnicas owpaciones de 10s espartanos; el cultivo de la tierra se deja a 10s 
lacedemonios y a 10s esclavos. 

Las leyes politicas de Liwrgo tenian wmo fin asegurar la antigua 
Constitucibn de Esparta y preservar al Estado de 10s trastomos interiores. La 
Constituci6n de Esparta era de tipo monarquica, y 10s poderes del Estado 
estaban distribuidos entre 10s reyes, el senado y la asamblea popular. Al frente 
del Estado habia dos reyes hereditarios, pertenecientes a las dos familias reales 
de 10s Prodidas y 10s Agidas. Sus atribuciones eran: 19 sacerdotales: eran 
grandes sacerdotes de Zeus (Jirpiter); 2". judiciales para resolver las 
controversias de familia (testamentos, herencias), 3O. administrativas y ejecutivas; 
4". militares, y mandaban al ejercito ambos; mas tarde fue investido uno solo con 
este mando. Ademas presidian el senado y la asamblea del pueblo. El senado, 
llamado gervsia, esto es, wnsejo de ancianos, se componia de veintiocho 
miembros (gerontes), elegidos en la asamblea del pueblo por aclamaci6n. El 
senado forrnaba el Tribunal Supremo de Justicia en rnateria criminal, administraba 
10s intereses del Estado en union con 10s reyes, y disuilia todos 10s negocios que 
habian de ser sometidos a la asamblea del pueblo. Esta llarnada tambien Halia 
o Ecleccia, se componia de todos 10s espartanos que habian llegado a la edad 
de treinta aiios; 10s lacedemonios no eran admitidos mas que en casos 
excepcionales. La asamblea del pueblo tenia el derecho de aprobar o rechazar 
las proposiciones del senado, per0 no podia introducir ninguna modification; 
toda tentativa en este sentido traia la inmediata disolucion de la asamblea. Se 
reunian ordinariamente todos 10s plenilunios en una llanura cercana a Esparta." 

Los eforos (inspectores), en nhmero de cinco, eran al principio 
funcionarios inferiores, encargados de la policia de la ciudad y de juzgar las 
contiendas de poca importancia que se suscitaban entre 10s ciudadanos. MAS 
tarde, tuvieron un poder supremo de vigilancia sobre todos 10s magistrados; 

ea Ibidem. " Ibidem. " Idem. p6g. 588 



citaban ante su tribunal hasta a 10s mismos reyes, wnvocaban y presidian 
entonces las asambleas del pueblo. Elegidos anualmente, a nadie daban cuenta 
de su gesti6n mas que a sus sucesores. Los harmostas, que existian en 
Esparta, eran magistrados wlocados al frente de la administracibn de las 
grandes ciudades de la Lawnia. Los espartanos enviaron m8s tarde estos 
magistrados a todas las ciudades sometidas a su d~minac ion.~  

Estas son en esencia, las leyes que Liwrgo estableci6 y que pus0 en 
observancia en Lacedomonia, mismas que fueron sabias y pmdentes. 
Ciertamente, mientras 10s espartanos las cumplieron, floreci6 y fue muy 
poderosa esa republics, pues destruyo a 10s tiranos y wnstituy6 un buen 
gobierno, toda vez que tom6 lo que le parecio mas 6til de cada genero de este, 
wrrigiendo, y equilibrando 10s inconvenientes que cada uno tenia, w n  las 
ventajas que producia la union de todas estas partes. Leyes que imprimieron un 
nuevo desarrollo politiw a 10s pueblos griegos, y les dieron una fuerte 
nacionalidad, que les puso en estado de resistir 10s ataques de 10s p e r s a ~ . ~  

f) Cddigo de Hamurabi 

El sexto Rey de la dinastia Amorrea de Babilonia, Hamurabi (1792-1750 y 
ultimamente 1730-1688 A.C.) promulgo probablemente en el afio 40. air0 de su 
reinado, un conjunto de leyes que para mejor entendimiento las ordeno gravar en 
piezas de piedra de 2.25 metros de altura, las que exhibib por las capitales de su 
imperio: Tales-!eyes, que a modo de c6digo venian a sancionar en parte la 
jurisp~dencia anterior con 10s adewados retoques, wnstituyen el monument0 
literario mas grande e importante de su Bpoca, asi como el corpus legislativo mas 
d e b r e  del mundo antiguo oriental y arin de toda la antigfiedad. Redactados en 
lengua acadia y esculpidas con signos wneiformes fueron descifradas y 
publicadas pows meses posteriores de su hallazgo por el sabio dominiw franc& 
Vincent Scheil, en paris=. 

El texto legal del C6digo de ~ a m u r a b i ~  esta wntenido en 282 artiwlos, 
formados de manera sencilla y wndicional. Si bien carece de ordenadon 
sistematica (si se wmpara con lo que en la actualidad se entiende por Codigo) la 
verdad es que en algunas materias aparecen tratadas mas o menos en wnjunto, 
wmo ejemplo la propiedad, derecho fainiliar, Talion. Contiene entre otras wsas lo 
siguiente: infracciones procesales; estatutos de la propiedad; beneficios y 
obligaciones derivadas de feudos militares; relaciones de posesibn; prestamos y 
otros negocios mercantiles; matrimonio y familia; sacerdotisas; adopcion; lesiones 
wrporales y aborto; reglamentacion profesional a medicos, arquitectos y 

"3 Ibidem. 
"Idem. phg. 593. 
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barqueros; materias agriwlas y ganaderas w n  sus sandones penales; salarios y 
alquileres, y por ultimo, compraventa de esclavos. 

Se advierte que al momento de redadar su dd igo Hamurabi tuvo a la 
vista la legisladon anterior, misma que modifid, derogd o actuafizd para poder 
ajustar a las caracteristicas de su imperio, formado por elementos humanos y 
culturales muy diversos. En cuanto al derecho penal, lo bas6 en la Ley del Talibn 
para dudadanos de idBntica calidad social, medida que fue totalmente regresiva 
respecto a 10s viejos ddigos mesopotamiws, a pesar de la genialidad en la 
exposicion de 10s supuestos juridiws que rey$e y que reflejan una sociedad muy 
clasista y un Estado sumamente centralizado. 

El C6digo de ~amurabi" sigue la estructura tripartita (prdlogo, cuerpo 
legal y epilogo) de las legislaciones sumerias y acadias anteriores, per0 con BI 
se cierra una disposition material, toda vez que las ieyes que se promulgaron 
con posterioridad al mismo (leyes asirias, por ejemplo) ya no wnservaron tal 
estructuracion. 

Con lo anterior se ha querido realizar unos wmentarios, forzosamente 
breves, sobre 10s principales aspectos que se detectan en sus 282 articulos, 
a fin de que se tome wnsciencia de la gran importancia y justa fama que 
alcanzo dicho ordenamiento juridiw, por lo que sin adentrarse en la definition de 
conceptos juridiws, se tuvo en cuenta en mencionar cuestiones juridicas y 
economicas, referidas basicamente .al Derecho penal, familiar, civil, patrimonial 
y administrati~o.~~ 

Finalmente, es de senalarse que se consider6 al Codigo de Hamurabi en 
razon de su correcta ubicacion diacronica con relacion al resto de la legisladon 
mesopotamica, remarcando que dicho ordenamiento legal, aparte de su alta 
signification juridica, fue tambien muy pronto apreciado wino obra literaria, 
wpiandose una y otra vez en las eswelas de Escribas, conservandose asi hasta 
la mitad del primer milenio antes de Cristo, segun lo demuestran unas cuantas 
tablillas de barro que se recogieron estrados de sus leyes localizadas en la 
Biblioteca de Assurbanipal. Este c6digo segun la opinidn autorizada de J. Klima. 
no fue superado en su extension formal ni siquiera por las leyes romanas de las 
Doce Tablas, aclarando que solo el Cod#o de Justiniano del siglo VI excede en 
extension a la obra juridica de Hamurabi. 

'' Idem. pag. 19. 
ea Idem. PAD. 48. " Idem. pAg. 53. 
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g) El Cddigo de Justiniano 

El CCdigo de ~ust in iano~ fue publicado el 7 de abril de 557-529 y tuvo 
fuerza de ley desp&s del 16 de abril. A partir de ese momento se prohibi6 servirse 
de 10s antiguos C6digos y de las Novelas, solo se dejaba fuerza de ley a las 
Pragmaticas que wntenian wncesiones de privilegios; las demas pragmaticas no 
conservan su autoridad sino en wanto estaban en armonia con el Codigo; se 
conservo, sin embargo, tarnbibn las Constituciones inscritas sobre la regesta de 
10s fundonarios y relativas a 10s gastos del estado y del fisw. 

Son watro las partes de que consta la obra de Justiniano: las lnstitutas, el 
Digesto o Pandectas, las Novelas y el propio ~ d d i g o . ~  

Las lnstitutas mnstan de cuatro libros divididos en titulos, cada uno de 10s 
wales lleva una nibrica especial. Los titulos se dividen, a su vez, en parrafos. La 
obra esta ordenada segun el sistema de Gayo: a las personas esta dedicado el 
libm I; el II, el Ill y 10s cinm pnmeros titulos del IV, a las res, y el resto del IV, a 
las actiones. Esta obra es wnsiderada elemental, destinada a 10s estudiantes. 
Fueron trasladadas a las instiMas 10s trabajos de Paulo, Ulpiano. Maruno y 
Florentino, junto w n  fragmentos de wnstitudones imperiales y de textos 
awgidos en el ~ i g e s t o . ~  

Rodolfo sohrng4 manfiesta que las lnstitutas de Justiniano publicanse 
formando parte de la wmpiladon y partidpan de su misma fuerza legal. 

- ~ - . 
El Digesto~o~Pandectas:wmpuesto de 50 libros, se integrade fragmentos 

doctnnales de juristas: wmpendibse en el, por tanto, el "jus" o derecho cientifiw. 
Su redaccion fue enwmendada por Justiniano a una ffirnisi6n de peritos en 
derecho y profesores bajo la direccidn de Triboniano. Para faulitar el trabajo 
codificador -en el wa l  se sigue, por regla general, el plan del Edicto-, 10s 
redactores agnipanse en tres subcomisiones, encargada cada una de extractar un 
conjunto de obras: a la primera se confian 10s referentes al Codigo Civil que 
lo r l i ~a i~  ei fondo ilaiiiado 'Sabin~neo'. poi haberse ffinstituido prinupalmente par 
las obras de Sabino y sus mmentadores; a cargo de la segunda corren las obras 
pertenecientes al Edicto -"fond0 edictal'- y la tercera se encarga de las relativas a 
westiones y casos wnaetos -"fond0 papinianeo", por figurar en 81 
prinupalmente Papiniano y 10s wmentarios a su obra-. Reunidos 10s estrados 
aportados por cada seccion, se agruparon bajo sendas ~br icas,  por orden 
sucesivo, 10s tres nljcleos de obras, agregandoles a modo de apendice 10s 
resrimenes de otros que no figuraban en 10s fondos primilivos y se reservaron para 
un  "fondo adidonal'. Como el fin perseguido al formar la wmpilacion no era 
predsamente una investigadon hist6rica, sino un CCdigo de vigencia praclica. 

01 Kruger, Pablo. Ob. at., pags. 300 y 301 
Bry. Georcjes. 'Nodones de Derecho Romanom. lmprenta EIBdrica. Bogotd. 1912, p6g. 18 
lglesias. Juan. Ob. d.. NQS. 75 y 7 6 .  
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di6ronse a la wmisi6n wdificadora plenos poderes para que se alterasen 10s 
textos Wmpilados en todo aquello que fuera necesario para adoptar las obras 
clasicas al estado de derecho vigente en su epoca; esta alteraciones reciben el 
nombre de interpolaciones o emblematas triboniani. Las que fueron profundas y 
numerosas' y que cada vez mas estan plenamente demostradas por la 
investigad6n." 

Las Novelas, son las wnstituciones que adicionaron las leyes ya 
promulgadas. Muchas wlecciones se hicieron despues de Justiniano: el 
epitome de Juliano, profesor de Derecho en Constantinopla, contiene 124 
traducidas al latin, el autenticum corpus novellarum o authentica traduce al 
latin 134 novelas; una tercera wleccibn, que data del siglo Vl, wntiene 168 
novelas escritas en griego, 7 de las wales son posteriores a ~us t in iano .~  

Eugene petiP7 profesor de Derecho Romano en la Universidad de Poitiers, 
expone que despues de publicado el nuevo Codigo. Justiniano dedaro que en 
adelante no habria ninguna otra edicibn, y que las Constitudones que publicara 
despubs formarian una obra especial llamada las Novelas. Novellae 
constitutionis. Ciertamente, hizo todavia aparecer, sobre todo hasta 545, fecha 
de la muerte de Triboniano, Constituciones importantes; per0 no wmplio la 
promesa de reunirlas en una wlecci6n. En defect0 de la wdificacion ordenada 
por Justiniano, las Novelas han sido objeto a caso en vida, per0 sobre todo 
despu6s de su muerte, de numerosas publicaciones. 

Agregando al autor de referencia, que cada novela empieza con un 
prefacio, indicando 10s motivos y terminando con un epilog0 que regula su 
aplicacion. Las mismas disposiciones comprenden uno o varios capitulos, 
subdivididos en parrafos. 

Finalmente, el Cbdigo esta dividido en doce libros, siendo una wmpilacion 
de wnstituciones que abarcan las del derecho antiguo, referente a casos 
wncretos, y las nuevas wnstituciones "en generales" del bajo lmperio, esto es, 
una wdificacibn de las "leges" o derecho imperial, que wmpleta la del " j u s h  
derecho antiguo, wntenidas en el Digesto. En el an0 528 ordena Justiniano la 
formacibn de un nuevo CMigo, basado en 10s existentes Gregoriano, 
Henogeniano y Teodosiano, y en las wnstituciones posteriores a este ultimo, el 
cual fue publicado al aiio siguiente. Mas tarde, la redacci6n del Digesto y las 
Instituciones, con sus profundas innovaciones del derecho material, obligan a 
revisar nuevamente al Codigo, derogandose el vigente del ario 529, para publicar 
otro en 534. Esta "segunda edicidn" del Cbdigo o Cmex repetitae prae lectionis, 
es la induida en el Corpus juris. Distribuidas en diversos titulos, figuran en el, por 
orden cronologiw, las wnstituciones imperiales recopiladas, en las cuales no 
faltan tampow interpolaciones, introducidas con el fin de armonizar las antiguas 

s5 Sohm. Rodolfo. Ob. dl.. &IS. 68 y 69. 
" Biy. Georges, Ob. dt.. paps. 18 y 19. '' Sohm. Rodolfo. Ob. dl.. &. 62. 



normas imperiales con el derecho vigente. Todas las wnstituciones no 
rewnocidas aqui quedan sin efecto. El Codigo Justiniano, re resenta respecto al 
derecho imperial o 'leges', lo que el Digest0 respecto a1 .juss. 

8 

Por otro lado, el Corpus Juris es una obra definitiva de legislad6n. en que 
se wnsagra el sistema de derecho Justinianeo, enriquecido con nuevas ideas. Se 
propone a la vez desterrar del derecho vigente las wntroversias y divergencias de 
opinion, tan wmunes entre 10s juristas dasims; para lo cual, 10s wmpiladores se 
limitan siempre -0, a lo menos lo pretenden- a seguir un solo criteria. De este 
mod0 desaparecen 10s matices doctrinales del juicio individual y triunfan en la 
grandiosa obra la unidad y la armonia. Justiniano y sus consejeros podian 
wntemplar con orgullo su labor que wnstituia una verdadera victoria, reduciendo 
en un c6digo mas de dos milenios de historia juridica. Donde antes existia un caos 
doctrinal, alzase ahora un mundo armonico animado por el espiritu de 10s tiempos. 
Promulgada la wmpilacion, el emperador prohibe volver a1 manejo de 10s textos 
primitivos de juristas y da fuerza de ley al wmpendio ofiaal, a un tiempo 
cornpilacion y creacion original de la jurisp~dencia romana. Hacibndose la 
observation que jamas wdigo alguno se integro w n  tan valiosos materia~es.~ 

Cabe advertir, que en el Corpus Juris Civilis en su titulo XXlX viene un 
interdicto denominado "de homine libero exhibendo", el cual en su letra dice: 
'TIT: XXIX. DE HOMINE LIBERO EXHIBENDO. I. ULPIANUS Lib. 71. Ad 
Edictum. A I t Pretor: Quem liberum dolomalo, exibeas. S.L. Hoc lnlerdidum 
proponitur tuendax libertatis caufa: videlicet, ne homines liberi retineantur a quo 
quam."lw 

~ - ~ ~ - 

Se ha pretendido descubrir, en la institucion juridica romana pretoriana 
antes descrita, un antecedente del juicio de amparo mexicano y, en general, de 
cualquier medio de presemacion de 10s derechos del hombre frente al poder del 
Estado. 

Y, sobre el interdicto "de homine libero exhibendo" el maestro Dr. lgnacio 
Buqoa (3rihueial0' dice lo siguien!e: 

"La institucion "de homine libero exhibendo" era un interdicto establecido por un 
edicto del pretor, esto es, por una resolution que wntenia las bases wnforme a 
las cuales dicho funcionario dictaba sus decisiones en 10s casos wncretos que se 
sometian a su wnocimiento, llenando asi las lagunas u omisiones de la 
legislacion, resoluciones que wnstituian una fuente sui generis del derecho, junto 
con la ley, la wstumbre, etc. Los edictos de 10s pretores podian ser perpetuos 0 
temporales, es decir, o integraban normas generales que se aplicaban 

@SOhrn. ROdolfo, Ob. dl.. pag. 70. " Sohrn. ROdolfo, Ob. dl.. phgs. 69 y 70. 
Irn 'Corpus Juris Civilis a. Henr Christoph. Proflant apud Fratres De Tournes. MDCCXXXV, NO. 
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indistintamente a 10s diversos casos que se fueren presentando, o solamente 
formaban reglas cuya aplicabilidad tenia lugar respecto del negocio conaeto que 
ocurria. La Lex Cornelia atribuy6 a 10s edictos perpetuos cierta obligatoriedad en 
su. observancia, aun por lo que concemia a 10s rnismos funcionarios que 10s 
habian didado, wando menos por el termino de un aiio, al finalizar el cual el 
nuevo pretor podia modificarlos, debiendo mnservar, sin embargo, una gran parte 
dispositiva de 10s anteriores y de 10s principios que en estos se consagraban. De 
esta manera muchos edidos no fueron ya simples ordenanzas del fundonario 
pliblim romano revestidas de un caracter meramente transitorio, aplicable solo a 
un caso particular (prout res incidit) o a varios indistintamente que fueron 
surgiendo durante el tbrmino de un ar?o (perpetuos), sino verdaderos con juntos 
dispositivos que con el tiempo fueron adquiriendo fuerza de derecho 
consuetudinario, merced a la presenda mnstante de determinados principios que 
se transmitian obligatoriamente de un edicto a 10s sucesivos (edicta traslatitia). 
Desde luego, el edicto en virtud del cual se establed6 el interdicto "de homine 
libero exhibendo" era de caracter perpetuo, de acuerdo con el comentario que 
sobre el particular hace Ulpiano, quien asienta "hoc interdictum perpetuum est". 

La acci6n que se derivaba del interdicto mencionado, que culminaba con 
una resoluci6n interina particular que no pretendia deddir definitivamente la 
cuesti6n debatida, ya que, segun afirma Vallarta. "se protegia y amparaba la 
libertad del detenido desde luego y se seguia por cuerda separada el 
procedimiento criminal conforme a la Ley Favia", se daba a favor del particular en 
w y o  perjuicio se verificaba un ado privativo de su libertad, contra el individuo que 
lo ejewtaba, quien en esta forma se constituia en demandado. El objeto de dicha 
acci6n interdictal (permitiendose la expresi6n , era la restituci6n provisional de la 
libertad al ofendido, ordenada por el pretor."' J 

De acuerdo a lo expuesto no cabe duda que el prestigiado jurista y maestro 
emerito de nuestra querida Facultad de Derecho, tiene razon al comentar que 
definitivamente el interdicto de referenda no puede ser un precedente histbrim del 
juicio de amparo. En efecto, la acd6n que se deriva del interdicto en cuestibn, que 
culminaba con una resoluci6n interina particular que no intentaba resolver 
definitivamente la controversia planteada, ya que, segun a f ina  Don lgnacio L. 
Vallarta, se "protegia y arnparaba la libertad del detenido desde luego y se seguia 
por cuerda separada el procedimiento criminal conforme a la ley Favia", se daba a 
favor del particular en wyo  perjuicio se verificaba un act0 privativo de su libertad. 
contra el individuo que lo ejecutaba, quien en esta forma se constituia en 
demandado. El objeto de dicha accion interdictal, era la restitucibn provisional de 
la libertad al ofendido, ordenada por el pretor.'" 

Y ,  continua expresando el nombrado maestro, que la circunstancia de que 
la accion derivada del interdicto "de homine libero exhibendo" se intentaba contra 
actos de un particular, colocado juridicamente en la misma esfera que su titular. 

'm Idem. pAg. 44. 
Irn Ibidem. 



es suficiente por si misma para conduir que la institucion juridica romana citada no 
puede ser un antecedente de nuestro juicio de garantias. Ciertamente, mientras 
que este tiene como causa final de su existencia la pmteccion de 10s derechos del 
hombre contra 10s ataques de que puedan ser objeto de parte de las autoridades 
del Estado, en el interdicto mencionado dicho factor no consiste en tutelar 10s 
derechos aludidos que se vean amenazados y afedados por el poder publico, 
sino en evitar que una persona fisica, un particular, pueda, sin sancion o 
responsabilidad alguna, privar de la libertad a un hombre libre, uniw titular en 
Roma de la atxion r e ~ ~ e c t i v a . ' ~  

Finalmente, el maestro antes nombrado expone que mas que un 
procedimiento para salvaguardar la libertad humana frente a las autoridades del 
Estado, que es lo que caracteriza a un medio de control, como el amparo, es el 
interdicto de homine libero exhibendo una mera accion civil establecida por el 
pretor, analoga a 10s demas inlerdictos que se dirigen tambien en contra de 
particulares y que no constituyen, por ende, diques u obstawlos a la actividad 
arbitraria o abusiva del poder publico. Esta sola diferenda entre el amparo y la 
citada institucion romana, es bastante para concluir, como ya se dijo, que el 
interdicto de homine libero exhibendo no puede ser un precedente historico del 
juicio de amparo, habiendolo estimado asi tambien Don Emilio Rabasa, quien 
afirma, al referirse al antecedente del habeas wrpus: "Es muy probable,que el 
edicto romano de homine libero exhibendo haya dado origen al procedimiento de 
que se sirvio el habeas corpus; per0 no al derecho de reclamarlo ni a la autoridad 
del juez contra ias ordenes del rey o sus agentes, que 10s romanos desconocie- 
ron. El procedimiento romano solo se empleaba contra el secuestro de persona 

- hecho por partiulares, pertenecia a1 Derecho Civil y nada tiene que ver con la 
institucion de Derecho Publico que establecio el pueblo ingles.lo5 

De todo lo expuesto con antelacion se advierte que si bien en definitiva 
estrictamente hablando el interdicto "de homine libero exhibendo" no puede 
considerarse como antecedente remoto del juicio de garantias, lo cierto es que de 
alguna manera wntiene algums elemenlos que han servido al procedimiento del 
habeas corpus ingles, y, a !raves de Bste es donde deswbrimos el antecedente 
de nuestro juicio de amparo.lW 

El writ of habeas wrpus ingles, que era el procedimiento consuetudinario 
que permitia someter a 10s jueces el examen de las drdenes de aprehension 
ejecutada y la calificacion de la legalidad de sus causas, fue elevado a la categoria 
de ley en el aiio 1679.'07 

A diferenda de la Carta Magna de Juan Sin Tierra y demas estatutos 
legales que se fueron expidiendo en lnglaterra, que contienen nuevos derechos 

'm ldem. pegs. 44 y 45 
'= ldem. p a .  45. 
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declarados, el Writ of habeas corpus implica ya un derecho garantizado, toda vez 
que no se conueta a enundar las garantias individuales, sino que se traduce en 
un procedimiento para hacerlos efectivos, en relacion con la liberlad personal, 
contra las autoridades que la vulneren, por tanto, el writ of habeas corpus es ya un 
procedimiento diredo del juicio de garantias, ya que ambos son medios juridicos 
de tutela, esto es, se revelan en derechos garantizados o de garantia. En 
conclusi6n es en el habeas corpus inglks, donde en realidad se deswbre el 
antecedente o precedente direct0 del juicio de amparo mexicano, como 
sistema de garantia en el estrido sentido de la palabra, y no en el interdict0 
antes  rec cis ado!^ 

Existe poca informaci6n de este instrumento legal. Brahamalog fue un 
legislador tan venerable a 10s hindu o indios que le rendian a l to  al mismo tiempo 
que adoraban a sus dioses particulares en 10s lugares que habitaban. Brahama es 
el primer0 que civilizo la India. Separ6 10s pueblos en cuatro castas o tribus 
prindpales: 

La pn'mera de 10s Brahamanes, que es la unica que da sacerdotes a 10s 
dioses, maestros a las escuelas, y jueces a la naci6n. Los brahamanes son en la 
lndia 10s Linicos depositarios de las dendas. 

La segunda de 10s Rageputos, wya Onica oarpacion es hacer las guerras, y 
defender o ensanchar 10s limites del Estado. 

La tercera de 10s Banianes, owpados en 10s negocios, a hacer trabajar a 
10s artesanos, y a vender su trabajo al mayoreo y menudeo. 

La warta de 10s Ariesanos, wya tribu se subdivide en muchas otras, segun 
10s diversos ofidos. Es la ley general para todas las castas, que una tribu no 
puede jamas aliarse con otra; que un hombre no puede ejercer dos profesiones, ni 
pasar de una a otra. Un labrador, un tejedor, o un platero, no obliga a que su hijo 
aprenda un ofido diferente del suyo, ni tampoco obliga en matrimonio a su hijo con 
persona de otra profesi6n. 

Las demas leyes que did6 ~ rahama"~  para todas las tribus, condernen a 
la religion y a la moral. Prohibe el adulterio, y la simple fornication. El mayor 
crimen wnsiste en derramar la sangre humana 0 quitar la vida a 10s animales. 
pues 10s antiguos hindues o indios creian que estaban dotados de aha. Proscribe 
de la sociedad el robo y la mentira. Ordena que el pueblo no mate a las vacas, ni 
se alimente de sus carnes, ya que pide se consewen y reverencien como madres 

'OB idem. plrg. 61. 
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de 10s hombres. Esta ultima ley es mas politica que religiosa ya que el ganado 
vawno, como los bueyes son 10s animales mas utiles en la India en sus 
actividades de labor, asi corn0 en la transportacion de personas y cosas. 

Los Brahamanes han de emplear su vida en estudiar las leyes, contemplar 
10s astros, servir 10s templos, hacer sacrificios, vivir en austeridad. Es para ellos un 
crimen consumir pescado, pajaros, cuadrupedos, determinadas aves, o algunas 
especies de legumbres, que en sus manchas encamadas ostenten el color de la 
sangre. Les es prohibido tener al mismo tiempo mas de una mujer, y a esta le es 
prohibido volverse a casar despues de muerto su marido, obligandolas a un 
estado de viudez eterna al fallecimiento de ellos."' 

Esta casta es la mas noble, w m o  la primera de la India; y la nobleza de 
ios que la componen es la mas segura del mundo, pues nunca un hombre de 
aquella clase se ha aliado con 10s de otra inferior. La idea que tienen 10s 
Brahmanes de la excelencia de sus calidades, y personas, se funda en que 
pretenden haber salido de la cabeza del dios Brahama; y aun 10s hay entre 
ellos que se consideran por Bramas. Dicen que la segunda casta se cornpone 
de hombres nacidos de las espaldas de aquel dios; la tercera de sus muslos; 
y la warta de sus pies.'12 

Los Rageputos, son 10s destinados para la profesion de las armas y de las 
auerras. observandose a aue no han sido obliaados Dor el leaislador a austeridad 
alguna.'ni exigido de ello; tanta abstinenua, pues sk les permite alimentarse de 
10s animales, siempre y cuando esten muertos; tampow se les hace escrupulo 

-~ - - - alguno S06Te la pluralidad de mujeris, pues rnucho se exponen de perecer en 10s 
combates o g~erras. ' '~ 

Los Banianes, son 10s mas inflexibles cumplidores de las leyes y 10s mas 
cuidadosos en abstenerse de consumir carne y pescado. Como habitan las 
ciudades, y widan de todo su comercio, son ellos 10s que dan el ejemplo a 10s 
extranjeros. La caridad para con 10s hombres la han extendido hasta con Ins 
snimales, taies wmo ias vacas, 10s monos, y 10s pa jar~s. "~  

Los artesanos estan dispensados de acatar las leyes rigidas. El legislador 
atento a la penalidad de sus labores, les perrnite consumir alimentos s6lidos. Esta 
dispensa aumenta, y disminuye en proporuon a la fatiga que se origina con motivo 
del ejercicio de cada oticio; y aquellos a quienes se les permite todo, son 
considerados por menos nobles y tenidos en de~precio."~ 

"' Idem. pags. 470 y 471 
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Tiene particular importancia advertir que las Leyes de Manu contienen en 
su Libro Octavo lo relativo al oficio de 10s Jueces, las leyes civil;; y criminales. Y 
tambien, en el Libro Noveno se wntiene lo relativo a estas leyes. 

Estas son las normas, que dio Brahama a 10s pueblos de la India y cuyos 
descendientes wnservan bajo la autoridad de 10s ~ajas."' 

i )  El Cddigo Gregoriano 

Despues del reinado de Alejandro ~evero"', continuo en vigor el Derecho 
clasiw, per0 las constituciones imperiales, sobre todo bajo la forma de edidos. 
formaron en lo sucesivo la ljnica fuente del Derecho escrito, y la historia del 
derecho en esta Bpoca esth basado en las wnstituciones y de las rewpilaciones 
que las wntienen. Estaban lejos de tener el valor cientifico, la eleganaa, y 
wrrecci6n de estilo que se wntenia en las obras de 10s jurisconsultos de la gran 
Bpoca. La decadencia soda1 habia llegado hasta ahi. Los disturbios militares, las 
disensiones internas, arruinaron el imperio; el despotism0 militar ahog6 el genio 
romano, 10s jurisconsultos solo eran interpretes de las leyes y faltos de ciencia y 
categoria. 

En esta primera tesitura se enwentra el Codigo ~ r e ~ o r i a n o " ~  y que no es 
otra sino la 'recopiladdn de las leyes imperiales, expedidas despues de Adriano 
hasta Dioclesiano; c6digo que por cierto no recibio la sancion oficial de 10s 
emperadores. 

Dicho instrumento juridico wnsta de quince libms, divididos en titulos. El 
instrumento juridiw en cuestion no estaba escrito sobre simples rollos de papel. 
sino publicados en forma de libros, y escritos en forma de pergamino. La mhs 
anligua de las conslituciones que se localizan en el wdigo de referencia es la 
del ario 196. La mas reciente es la del ario 295. Los trece primeros libros 
tienen por objeto la materia del edicto Perpeturn, wmo la primera y mas 
importante mitad de 10s ~ i g e s t a . ' ~  

- 
En la distribucibn de materias en 10s titulos se han multiplicado las 

divisiones; son mas numerosas que las que nos serialan las inscripciones del 
edicto y en 10s comentarios del mismo. Ahora bien, se advierte que las materias 
estan menos fragmentadas en el Digesto que en el C6digo Gregoriano, pues se 
procuro mhs bien simplificar las cosas. Las wnstituciones contenidas en dicho 
instrumento juridico no son de las que introducen un derecho nuevo; en general. 
no encierran mas que las aplicaciones del derecho comtin ya recibido; su lugar 

"'Idem. phg. 473. "' Idem. pAg. 472. 
'I8 B I ~ ,  Georges. ob. at.. pag. 17. 
'Is Ibidem. 
'm lglesias. Juan. Ob: at.. pAg. 64 



propio no era, pues, en una cornpilacion de leyes. Pero es probable que no solo se 
propuso hacer una compilacion de leyes, sin0 resumir las decisiones de 10s 
emperadores al modo como 10s jurisconsultos awmodaban sus lecciones de 
reponsa para ilustrar a 10s practiws y asi formar estudiantes. El Codigo 
Gregorianosuplia la falta de obras de ese genero por parte de 10s juriswnsultos 
de la Bpoca. En el ario 332, se ordenb quitar toda autoridad a las constituciones en 
las compiladones, derogadon que llevo a cabo ~ustiniano.'~' 

j) C6digo Hermogeniano 

El CCldigo ~ e r m o ~ e n i a n o ' ~  es una compilad(m privada, llevada a cab0 a 
fines del siglo Ill o wmienzos del IV, por un autor no bien identificado, a caso un 
tal Hermbgenes, de poco merito; dicho cuerpo legal wnsta de un s6lo libro, 
dividido en titulos y recoge wnstitudones promulgadas entre 10s arios 291 y 324. 
Es a manera de apendice del Codigo Gregoriano y complement0 de Bste. 

Para determinar la fecha del C6digo Hermogeniano hay un punto de partida 
seguro en tres Constituciones del Codigo de Justiniano, que llevan la inscription: 
Impp. Constitus et Licinius AA; esas constituciones no pueden haber sido tomadas 
del Codigo Teodosiano, porque el nombre de Licinio no figura en las de este 
Codigo. Tambien debia haberse borrado de las del CMigo a estudio si esta 
wmpiladonno hubiera sido hecha hasta despues de la casacion de las actas de 
Licinio en el ario 223. Asi, cuando Sedelio indica que Hermogeniano publicaba tres 
ediciones de sus libros, es muy probable que esta aseveracion se refiera no a las 

- - -  Epitomae juris del--jurisconsulto antes nombrado, sino a una coleccion de 
constituciones mucho mas conocida. Las compiladones juridicas de fecha 
posterior hechas en occidente, y cuyos autores se sirvieron del Codigo Gregoriano 
y del Hermogeniano, wmprenden igualmente wnstitudones de Maximiano; y 
segun sus autores, han tenido a la vista una edicibn de este ultimo Codex, con 
apendices, publicada en el imperio de occidente y deswnocida de 10s 
wmpiladores de ~ust in iano. '~ 

Las wnstituciones cnmprendidas en el Cbdigo Hermogeniano no son de las 
que introducen un derecho nuevo; en general, no enderran mas que las 
aplicadones del derecho comun ya recibido; su lugar propio no era, pues, en una 
compilad6n de leyes. Pero es probable que 10s autores de esos Codigos no se 
propusieran hacer tan solo una compilacion de leyes; su intendon era resumir las 
decisiones de 10s emperadores, tal y wmo tambien sucedio con el CMigo 
Gregoriano, segun ha quedado asentado con anteri~ridad.'~~ 
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Los fragmentos del c6digo Hermogeniano fueron recogidos por Hannel en 
1837, y publicados en el Vol. II del Corpus Juris Antejustinianni de Bonn. Estos 
fragmentos esthn tornados de Collatio, de la consultatio, de las leyes romanas de 
10s Burgundes y de 10s Visigodos, de 10s Apendices a la ley mmana visigoda y de 
10s Eswlios del Sinai sobre Ulpiano ad ~ a b i n u m . ' ~ ~  

k) Cddigo Teodosiano 

En el ario 429, Teodosio 11'~' wncibid e l  pmyecto de un trabajo oficial 
legislativo. Una mmisidn de who miembros fue encargada de reunir y clasiticar 
todas las constituaones imperiales desde Constantino y ademas awmular una 
wlecu'6n conteniendo eslrados de trabajos de jurisconsultos. Este trabajo, pues, 
debia de promulgarse a su vez sobre el jus y sobre las leges. Pem parece ser que 
la cornision no supo wmplir su tarea. En el ado de 496 design6 el emperador otra 
nueva comisi6n de dieds6is miembros, que s61o tenia que owparse de leges, y 
debid reunir las constiiudones de Constantino y de sus sucesores. Por otra parte, 
estaba autorizada para llevar a 10s textos las modificaciones necesarias para 
hacerlos mas clams, fadlitando su aplicad6n. Esta colecu6n, dividida en dieciseis 
libros, fue terminada y publicada en oriente en el afio 438, bajo el nombre de 
C6digo Teodosiano. El mismo afio fue comunicado al Senado de Roma y 
declarada obliaatoria en Occidente, donde reinaba Valentiniano Ill. Fue hecha la 
prohibicidn de-invocar en justicia desde las calendas de enero del afio 493 otras 
constituciones que las que estaban introduddas en el nuevo C6digo. 

Desde esa Bpoca, el mismo Teodosio y quienes les sucedieron hasta 
Justiniano publicaron, tanto en Oriente como en Occidente, constituciones aue se 
denominaron Nuevas Teodosianas y Post-Teodosianas. Por otro lado, en 
Occidente fue derrocado el emDerador roman0 desde el ario 476. v entonces 10s . , ... - -  
conquistadores publ~can nue'vas colecciones de leyes romanas para su 
cumplimiento por parte de 10s sirbditos rornano~. '~  

El C6digo ~eodosiano'" fue en parte reformado, aunque la information no 
la tenemos en su integridad. Conocido, en primer termino, por 10s extrados 
insertos en el Breviano de Alarim, y despues por manuscritos deswbiertos con 
posterioridad, fue editado de esta manera por Cujas, en el ario de 1566. 

El instrumento juridico de referenda, contiene lo siguiente: el Libro I trata 
substancialmente de las fuentes del Derecho y de 10s funcionarios imperiales. 
Los Libros II a IV, comprenden a la parte de 10s Digestos, en que estos se 
ocupaban w n  el edicto. Los Libros V a XV, abarcan las malerias de que trataban 

lX iibiem. 
'm Petit. Eugene, Ob. &.. Mgs. 57 y 58. 
"' Idem. phg. 58. 
'" Idem, @g. 71. 



10s apendices de esta parte de 10s Digestos. Pero hay, ademas, una Serie de 
materias analogas que no habian sido tratadas en Bstos. 29 

El Libro V, Titulos I al IV, estAn consagrados a las sucesiones ab intestato, 
al posliminium (Tit. VII), enlAzanse 10s titulos sobre la cautividad no reconocida en 
derecho, acerca de la exposici6n y la venta de nitios de corta edad, sobre las 
adscriptieii. Al final del Libro se hace referencia a la gran wstumbre y a 10s 
dominios del emperador. El Libro VI, wntiene las reglas acerca de la clasificauon 
y 10s privilegios de 10s diversos dignatarios. El Libro VII, wncierne a 10s militares. 
El Libro VIII, titulos 1 a 11, trata sobre 10s funcionarios inferiores; Titulos XI1 a XV. 
de las donaciones y de 10s actos analogos. El Titulo XVI, habla sobre el celibato y 
de las orbitas; el Titulo XVII, trata de ]us liberorum; 10s Titulos 18 y 19, hablan de 
materias analogas, 10s bona materna y el luaum nuptiale. El Libro IX, wmprende 
las disposiciones relativas al Derecho penal; el Libro X, comprende las relativas al 
Derecho fiscal, y el Libm XI, a 10s impuestos asi como a la apelacibn. El Libro XII, 
trata de 10s decuriones de las ciudades y de las munera municipalia; 10s Libros Xlll 
y XIV, hablan de 10s privilegios y de las cargas de las diferentes profesiones y 
corporaciones; hay ahi tambibn reglamentos de policia dictados en particular, para 
las dos capitales del imperio (Roma y Constantinopla). El Libro XV, se refiere a 10s 
edificios publicos, y a las piezas de teatro, a la casacibn de 10s ados tranorum y a 
la prohibicion del uso de armas. El Libro XVI, comprende la legisladon 
concerniente a la lglesia Cristiana, herejes, apostatas y paganos.'" 

Cuando el Codigo ~eodosiano"' fue reemplazado en Oriente por la 
wrnpilaci6n de Justin-iano, se dejaba inmediatamente de wnsultarle y fue 

- - - abrogado por el Codigo de Justiniano. 

I) El C6digo de Alarico 

La obra de Alaric~'~', aunque no libre de modificaciones o alteraciones, es 
de enorme interes para el conocimiento del Derecho clasico y el estudio de 10s 
irifbiijos bAibaros. Es util, especialrnente, en relacion con las Receptae Sententiae 
de Paulo y el C6digo Teodosiano. 

El Breviario de Alarim wmo se Ham6 tambibn form6 parte de las leyes 
romanas de 10s barbaros. Dicho breviario sirve para informarnos acerca de las 
instituuones de Gallo hasta el descubrimiento del pergamino en Verona, por el 
que se wnouo en parte las sentencias de Paulo y ciertos fragmentos de 10s 
Codigos Gregoriano y ~ e r m o ~ e n i a n o . ' ~  

lr )  
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La mayor parte de 10s %rbaros, al arrojarse sobre las provinuas romanas. 
quisieron tener leyes escritas, mismas que obtuvieron de 10s diplomas del imperio, 
y que mejor convinieron con sus genios y costumbres, las que esuibieron en latin, 
mezclando las voces de su idioma. Esto puede observarse consultando la primera 
de todas las leyes barbaras, es decir, el C6digo de Alarico Rey de 10s Godos, que 
no es sino una copia del C6digo Teodosiano. Alarico public6 una nueva 
compilaci6n del Derecho romano obtenida de 10s Codigos Gregoriano. 
Hermogeniano y Teodosiano, principalmente de este 6ltimo. El C6digo en cuestion 
estuvo vi ente mucho tiempo, y form6 el Derecho romano, que se obsewaba en 
Francia. 1% 

Sobre el Cddigo de Alarico cabe decir que fue promulgado en el 506, en 
la ciudad de Tolosa por el rey Alarico II y para uso de 10s s6bditos galo-romanos 
del imperio visigdtico. Es la mas importante de las codificaciones romano- 
germanicas y conocemos a traves de 70 manuscritos, hab~endo sido 
reconstNida v oubllcada Dor Slchard en 1528 v oor Haenel en 1849. Fue real~zada , .~ ~ ~~~ ,~ ~ , . 
por una cornision a peticion del rey, con el fin de eliminar las contradicciones y 
oscuridades que existian en materia juridica; per0 la verdadera causa de la 
codificaci6n, fue acabar con la incertidumbre provocada por el exceso de fuentes 
juridicas que 10s abogados de la dpoca eran incapaces de consultar y manejar. Se 
compone de dos partes que contienen las leges y 10s jura; lo que demuestra el 
nuevo dualism0 existente en la epoca. Las primeras esthn tomadas del Codigo 
Teodosiano y de las Novelas Pos teodosianas en gran exiensi6n y de 10s d i g o s  
Hermogeniano y Gregoriano, que solo aportan una pequeria parte. Los wdigos 
privados aparecen despues del ius, quizas por su contenido o porque no eran 
cbdigos oficiales. La parte relativa al ius contenia un resumen de las lnstitudones 
de Gayo y de las Sentencias de Paulo. El Breviario termina con un pasaje de 
Papiniano que seguramente se incluyb por la gran reputaci6n de que gozaba este 
jurisconsulto, a pesar de que no fueron tomadas en cuenta muchas de sus obras. 
debido a que no estaban al alcance de 10s juristas de la epoca. Los comisionados 
de Alarico no alteraron 10s textos; carecian de autorizau6n para ello; tampoco 
innovaron, pues no contaban con el talent0 suficiente, ni tuvieron inquietud alguna 
de tip0 teorico o didactico; se limitaron a reproducir fielmente 10s fragmentos 
elegidos (inclusive reprodujeron integramente constituciones ya derogadas) 

-aunque cada constitucion y cada sentencia iba acompafiada de una adicion 
llamada interpretatio, breve comentario de escaso valor cientifico que tenia como 
objetivo facilitar su comprension y su manejo. El Breviario tuvo gran difusi6n, 
aunque en Espana perdi6 su fuerza en el siglo VII con la promulgaci6n del Fuero 
Juzgo, fue derogado en el reino de 10s visigodos por Chisdasvinto en 642 o 653. 
En el sur de Francia constituyo la fuente principal del derecho romano hasta el 
siglo XII. epoca en que ya se percibe la influencia del derecho just iniane~.'~ 

'% lglesias. Juan. Ob. dl.. p8g. 69. 
'% Bemal Beatriz y Ledesma Jod de Jesljs. 'Historia del Derecho Romano y de 10s Derechos 
Neorromanislas'. Editorial Pomia, S.A.. MBxiw. 1983, @g. 231. 



Es interesante lo que comenta Montesquieul" en lo tocante a las leyes 
romanas y las diversas leyes de 10s barbaros que gobernaban en Francia. En 
efecto, dicho tratadista expresa que en el pais del dominio de 10s franws rigio para 
estos la ley d i c a  (imperial) y para 10s romanos el Codigo Teodosiano. Donde 
dominaban .los visigodos, hubo una cornpilacion de dicho Codigo, hecha par 
mandato de Alariw y regulaban las diferencias entre 10s romanos; y las 
costumbres de la Nacidn, que Euriw orden6 poner por escrito, por la que se 
resolvian las diferendas entre 10s visigodos. De ahi que Montesquieu se pregunta 
i p o r  que las leyes salicas adquirieron una autoridad casi general en el pais de 10s 
francos, perdiendose pow a pow el derecho romano, mientras se extendia Bste y 
se arraigaba en el pais m p a d o  por 10s visigodos? 

Y, sobre el particular, el prestigiado tratadista antes nombrado responde: 
"Se puede asegurar que el derecho romano cay6 en desuso entre 10s franws, por 
las ventajas que ofrecia el estar sujetos a la ley salica, segun estaban 10s 
barbaros. Agregando que solamente los clerigos, que no tenian inter& en 
cambiar, siguieron rigiendose por el derecho romano. Por leyes particulares se 
concedi6 a 10s derigos tan ventajosas composiciones como las de 10s franws; asi 
pues, 10s sacerdotes se atuvieron al derecho romano, lo que no les ocasionaba 
ningun perjuido; mas bien, 10s fa~orecia."~' 

Por otra parte, como en el dominio de 10s visigodos no otorgaba la ley de 
10s vencedores ninglin privilegio a 10s suyos, sobre 10s romanos, claro esta que no 
habia raz6n alguna para que 10s vencidos renunciaran su ley. Por eso la 
conservaron y no adoptaron la de 10s visigodos.'" 

. . 

Todo esto se confirma a la medida que se adelanta. Al llegar a la ley de 
Gondebaldo, vemos que era wmpletamente irnparcial pues en nada favorecia a 
10s borgoriones mas que a 10s romanos. El Derecho romano perduro en borgoiia 
para allanar las diferendas que 10s romanos tuvieran entre si. No hubo razon para 
que Bstos renundaran a su ley, como acontecio en el pais de 10s franws, toda vez 
que la ley salica no se habia instaurado en Borgolia, como se desprende de la 
famosa carta qt~e IF! escribie Agobardo a Ludovico Pio. Esto es, en Botgofia no 
regia la ley sAlica, pues aqui se wnservo el derecho romano, wmo se wnserva 
aiin en las provincias que formaban parte de aquel reino.'" 

'% Montesquieu. .Del Espiritu de las Leyes.. Editorial Pomja. S.A.. Mexico. 1998. phgs. 333 y 
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De todo lo expueslo en este capitulo, se advierte que el derecho actual no 
seria posible sin las aportaciones que las Leyes y Codigos citados han hecho a 
10s pueblos de la Tierra. En efecto, si se analiza cuidadosamente el derecho 
substantivo y el adjetivo del presente, llamense Derecho civil, familiar, penal. 
administrativo, ewlogiw, procesal, wnstitucional, etc., eslos devienen de 
aquellas instituaones juridicas en cuanto a sus principios. Y por el transwrso del 
tiempo se han venido perfeccionando, raz6n por la wa l  fue necesario tracer 
cuando menos una somera exposici6n de aquellos. 

Tan es veridim lo que se afirma que por ejemplo 10s ordenamientos 
legales que rigieron a Espafia y que tuvieron vigencia en nuestra patria se 
originaron en buena medida en las leyes y codigos antes mencionados. 
Ciertamente. desde el Fuero Juzgo, el Fuero Viejo de Castilla, el Fuero Real, el 
EspBwlo, Las Siete Partidas, las Leyes de Estilo, hasta 10s Aulos Adelantados de 
Beleiia, pasando por las leyes de 10s Adelantados Mayores, 10s Ordenamientos 
de Alcalh, de Castilla, las Leyes de Toro, Nueva Rewpilacidn y las Leyes de 
Indiis, tienen origen o base en las leyes y d i g o s  antiguos antes analizados. 



CAP~TULO Ill 

DERECHOCOMPARADO 

Doctrinas Juridicas Extranjeras Sobre el Control de la 
Constitucionalidad de las leyes 

En este Capitulo, inlentaremos analizar las dodrinas juridicas extranjeras 
que destacan sobre la Constitucionalidad de las leyes, tratando de tomar lo mbs 
destacado y ljtil de cada una de ellas, para posteriormente mnfrontarlas con 
nuestro pais, todo ello de manera propositiva y construdiva, previo anelisis del 
desarrollo de esta instituci6n en nuestro pais. 

A) Alernania 

En Alemania, a partir de 1815, y debido a la existenda de 10s Estados 
Confederados, el problem8 de la garantia constitudonal se ha resuelto por 
algunas de dichas wnstituciones. Por su parte, Carl ~chmitt" setiala que dicho 
pais utiliza caracteristicas de las disposiuones contenidas en la Constitucion de 
Baviera (1818) yen lade Sajonia (1831). 

Ciertamente, encontramos en las disposiciones contenidas en la 
Constitucion de Baviera de 1818 y en la de Sajonia de 1831, que para la defensa 
de la Constitucibn tratan sobre el juramento del rey, de 10s sewidores del Estado y 
de 10s ciudadanos que deben prestar a la Constituci6n; del derecho de 10s distintos 
estamentos a formular quejas por infracciones a la propia Constitucion; el derecho 
de 10s estamentos a presentar acusaciones por la misma razon; de las 
condiciones necesarias para reformar la propia Constituci6n; en especial destaca 
la Constitucion sajona, por dotar de atribuciones al Tribunal de Justida - constitucional para ser el mhxirno interprete de 10s textos constitucionales, surgido 
por 10s desacuerdos entre el Gobierno y 10s estamentos. Pese al anterior sustento 
normative, debido al gran dominio que tuvo la politica de Bismarck, y a 10s 
conflictos con Prusia, 10s problemas sobre la defensa de la ConstituciCln pasaron a 
terminos sewndarios, por lo que no se le otorgo la importancia debida. 

Otro de 10s precedentes importantes en dicho pais, fue la Constitucion de 
Wurtternberg, misma que contenia ciertas reminicenuas de la concepcion del 
Estado estamental debido a que irnponia a 10s sljbditos la obediencia 
constituuonal, sentando con ello el derecho del pueblo a oponer resistencia a1 
cumplimiento de las leyes inconstitu~ionales.~~~ 

- 
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Por su parte, Cappelletti seiiala como antecedente del r e m o  
constitucional, a la Constitution de 28 de marzo de 1849, en la que hub0 una 
tentativa de creacion de un Tribunal Constitucional que deberia haber ejercido la 
jurisdiction que le competia al nuevo Reich. Ciertamente, esta atribucion estaba 
regulada en el parrafo 126, letra 'G", que correspondia al Tribunal Federal juzgar 
sobre rewrsos de 10s ciudadanos alemanes por lesiones de 10s derechos que les 
garantiza la Constituci6n Federal. 

La Constitud6n alemana de 1849 (Alemania Occidental) no instituyi, en 
forma especifica el recurso constitudonal, aunque reconoce en 10s artiwlos 19 y 
93 la libertad de acci6n del legislador ordinario para aearlo. Ciertamente, el 
articulo 93 dispone que "el Tribunal Federal constitucional ejercera, ademas, las 
actividades que le serfrn atribuidas por una ley federal"; y el articulo 19 establece: 
'a quien se lesione en sus derechos por una autoridad pljblica, wrresponde la 
tutela jurisdictional: esta sera de la competencia de la autoridad judicial, si nose 
establece una competencia diversa." Es importante puntualizar que solo 10s 
derechos que se tutelan son 10s contenidos del articulo 1 a1 19 de la Constituci6n 
de la Repljblica Federal; y 10s especiticados en el pdrrafo 90, parte primera de la 
Ley Ordinaria. Estos son: la situation de igualdad ante la ley de cada ciudadano 
aleman en todos 10s Estados; la situad6n juridica de 10s d~putados; el derecho 
electoral activo de 10s ciudadanos mayores de 21 arios y pasivos de 10s 
ciudadanos mayores de 25, el derecho a ser juzgado por Juez competente y la 
prohibicibn de 10s Tribunales de excepci6n; el derecho de hacer valer en juicio las 
propias razones; la garantia de no ser castigado por aclos que no se hayan 
sancionado previamente por la ley, ni de ser castigado dos veces por una misma 
accion; el derecho a la inviolabilidad de la libertad personal, que solo puede ser 
restringida con base en leyes formales y mediante la obsewancia de las reglas por 
estas prescritas; la prohibidon de la tortura moral y corporal de las personas 
arrestadas. 

Pero solo hasta el aiio de 1951, con la ley de 12 de marzo, que entro en 
vigor el dia 17 de ese mismo mes y afio, cuando se cre6 el "Tribunal 
constitucional" con funciones precisas para wntrolar la constitucionalidad de las 
leyes. Estas funciones estan repartidas entre 10s dos Senados que lo constituyen. 
10s cuales se componen de 18 jueces cada uno, correspondiendo al primer0 las 
relativas al recurso constitucional. Los 24 jueces que integran dicho organo 
supremo, eligen, la mitad por el Bundestag (mediante eleccion indirecta a traves 
de una comision de doce Diputados que representan las diversas facciones 
politicas de la Camara); y la otra mitad por el Bundersat (Consejo de la 
Confederaci6n). mediante deliberation de una mayoria que represente las dos 
terceras partes. Los miembros no pueden perteneoer ni a las Camaras ni al 
Gobierno Federal o de 10s Estados, y en todo caso debe tratarse de personas 
mayores de cuarenta y cinco Amos y ser peritos en materia de derecho publim. 
Ademas se establece que watro de 10s doce jueces de cada Senado, se elijan 
entre 10s miembros de 10s 'Tribunales Federales Superiores'. El ejercicio de la 



fundon de Juez del Tribunal Constituuonal Federal es incompatible con cualquier 
adividad profesiohal, salvo la docencia, y su durauon es de ocho aiios. 

Las deusiones en cada Senado pueden tomarse con la presencia de 
cuando menos nueve jueces, y por la simple mayoria. Per0 si alguno de 10s 
Senados opina en forma mntraria a OtrO, entonces el Pleno debera resolver con 
un quorum de cuando menos nueve miembros por cada Senado y por voto de 
mayoria, pero si llegare a existir empate, el Presidente tendra el voto de calidad 
per0 la decision no podra valer wmo declarauon de violacidn de normas 
constiiucionales o federales. 

Por su parte Cappelletti, seiiala que se protegen todos 10s ados de imperio 
de walquier autoridad, ya Sean federales o locales, de administration, de 
legislacion o de jurisdicci6n. Pero debe de tratarse de un perjuicio actual y nose 
podra hacer valer wntra leyes autoaplicativas, sino que se necesita de la 
ejewci6n del ado para su impugnacib; ademas, se deben de agotar previamente 
10s recursos ordinarios que las leyes conceden, salvo que se trate de un caso de 
'importancia general" o que de la ejecuuon del ado se derive un "daiio grave e 
irreparable' para el recurrente. El recurso se interpone por esuito dentro del mes 
posterior a la notification, en actos jurisdiccionales; y de un aiio en 10s demas 
casos, debiendose seiialar la situauon adiva wnstituuonal lesionada y el ado u 
omision atribuida a la autoridad. Tratandose de recurso contra leyes, el termino 
anual wncedido transcurre a partir de la fecha en que entro en vigor la ley que se 
impugna, o bien de su publication, si se trata de ley retroactiva, pudiendose valer 

-- el tribunal Constituuonal para el debido esdareumiento de la violau6n de un 
derecho mnstituuonal, de cualquier medio y diligencia, aunque no se haya 
invocado por el afeclado. '" 

Las decisiones del Tribunal Constituuonal se emiten "en nombre del 
pueblo' y en votacion seueta. Con relacion a 10s efectos de la sentencia 
pronunciada por dicho Tribunal, si el recurso wnstitucional se hace valer en wntra 
de actos de naturaleza legislativa (ley) por afectar derechos fundamentales, esta 
debs de dec!amrse nula y el legislador no podra dictar una nueva ley con un 
contenido igual a la anulada (apartado tercero. I, parrafo 95 de la Ley del Tribunal 
Constituuonal). 

Por lo que se refiere a la impugnacibn de actos jurisdiccionales y ejecutivos, 
si su accibn prospera, el Tribunal 10s dedarara anulados (parrafo 95, apartado 2, 
de la Ley respectiva), per0 naturalmente sus efectos seran entre las partes. 

B) Austria 

Al referirnos a las ideas del maestro Julien Bonnecase, tuvimos la 
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oportunidad de hacer mencion y mnsiderar la teoria del eminente Leon Duguit 
sobre la jerarquia.de {eyes. Ahora nos proponemos investigar, con Hans Kelsen, a 
traves de su notable obra 'Teoria General del Estado", y por virtud del concepto de 
Constitucion que dicho maestro analiza en sentido 16gico-juridiw asi como en el 
juridico-positivo, su famosa teoria de la subordination, no de la coordinacih de 
las funuones del Estado y que resume a travbs de la piramide juridica. 

Textualmente expone el maestro Kelsen lo siguiente: 
Funcion estatal equivale a funcion juridica. La doctrina quiere conocer el Derecho 
en su fundon, el automovimiento especifim del Derecho; quiere mnsiderarlo 
desde el punto de vista de su dinamica. Por eso toda funcion del Estado es una 
funcion de creacibn juridica: el proceso evolutivo y graduado de la aeaci6n 
normativa. Lo que la teoria tradiaonal sefiala mmo Ires poderes o funciones dis- 
tintas del Estado no son mas que la forma juridica positiva de ciertos relativos 
apoyos del proceso de aeacion juridica, partiwlarmente importante desde el 
punto de vista politico. No existe, pues, una yuxtaposicion de funciones mas o 
menos inconexas y aun esencialmente distintas, mmo afirma la teoria traditional, 
impulsada por ciertas tendencias politicas, sino una jerarquia de 10s distintos 
grados del proceso creador del Derecho. Esta estroctura jerarquica desemboca en 
una norma fundamental en la que se basa la unidad del orden juridico en su 
automovimiento. Esa norma mnstituye la Constituci6n en sentido logicojuridico. 
cuando instituye un organo ueador del Derecho. Y la Constitucion en sentido 
juridico-positivo surge como grado inmedialamente inferior en el momento que 
dicho legislador establece normas que regulan la legislacion misma. Sin embargo, 
la Constitud6n. esto es, el hecho de mnstituir un orden juridico estatal, 
fundamentando su unidad, consiste en la norma fundamental hipotetica no 
positiva, que es lo hemos llamado Constitucion en sentido logico-juridico, pues 
sobre dicha norma se basa el primer acto legislativo no determinado por ninguna 
norma superior de Derecho positivo. Cuando ya la antigua teoria del Estado 
orientaba el problema de la identidad del Estado hacia la identidad de 
Constitucion, referiase, mas bien, aunque inconscientemente, no tanto al concepto 
juridiw positivo como al concepto logico-juridim de Constitucion. El Estado es el 
mismo, aun cuando varie su constitucion juridica, es decir, si varia en la forma 
prevista por la misma. La reforma puede ser tan radical wmo se quiera; pero si se 
verifica por 10s medios legales, no hay ningun fundamento para afirmar que con la 
Constitucion reformada ha nacido un nuevo Estado" ..." La sene wntinuada de 
fases del proceso de aeacion juridica, desde la n o n a  fundamental a 10s actos 
juridico-individuales, a traves de la Constitucion en sentido juridico-positivo, las 
leyes y 10s reglamentos, caracterizase por un peculiar paralelismo entre el hecho y 
la norma. Las normas de cada grado superior delimitan como elemento de su 
contenido- un hecho, que constituye cread6n de Derecho en un grado inferior. 
Para que el proceso juridiw avance, requiere realizar realmente el hecho 
determinado por la norma superior. Precisa que el parlamento adopte, en efecto, 
determinado acuerdo; que el monarca manifieste realmente su voluntad en algun 
sentido; que 10s jueces dicten sentencias, etc.; en una palabra, es menester 
realizar un acto psicofisico que sea el soporte de la norma inferior. De ese modo, 
la norma superior concede a dicho act0 su calidad especifica de hecho aeador de 



Derecho; pero, a su vez, la norma creada en este acto determina un nuevo hecho 
de creacion juridica de grado todavia inferior. Considerando la importante 
diferencia que media entre el acto de creacion normativa y la norma creada en 
este ado, puede afirmarse lo siguiente: 'Lo que frente al grado superior es un 
hecho, es una norma con respecto al grado inferior. Los dos limites extremos de la 
pura norma (que ya no es hecho, mirando hacia arriba) y el pum hecho (que 
tampow es ya norma, mirando hacia abajo) son, de una parte, la norma 
fundamental suprema, no positiva, sin0 hipotetica, supuesta por la teoria; y de 
otra, el ultimo ado de ejewci6n de la norma individualizada. Si se mnsidera el 
orden juridico como un sistema de mmplejos normativos jerarquicamente 
superpuestos; por tanto; si la creadbn de cada norma es rewnocidawmo un 
hecho determinado por la norma superior, de la wa l  es wntenido, resulta que la 
positividad del Derecho constituye, desde este punto de vista dinAmiw, una 
jerarquia de actos de individualizaci6n; la creaci6n y la aplicaci6n del Derecho son, 
pues, problemas juridiws, y el orden juridiw es un sistema regulador de su propia 
creaudn y ejecucion, una cadena de creaciones sucesivas. Por eso es 
rigurosamente exacto afirmar que un orden juridiw es positivo si se le 
individualiza, y en tanto que se le individualiza (Verdross)". 

Por lo que respecta al examen de la wnstitucionalidad de las leyes el propio 
Hans Kelsen expone, lo que a wntinuacion transuibimos para guardar la pureza 
de sus ideas, a saber: 
'Ciertamente, casi todas las wnstituciones rnodernas wntienen una determina- 
ci6n que es muy adecuada para rebajar, fundamentalmente.el valor de las normas 
referentes a la legislacion, desnaturalizando la wnstituci6n en el punto mas 

- esencial; privan a 10s 6rganos encargados de la aplicaci6n de las leyes, 
especialmente a 10s jueces, de la facultad de examinar la wnstitucionalidad de las 
leyes respecto a su creaci6n y, por tanto, la posibilidad de declararlas nulas, esto 
es, de no aplicarlas en caso de inconstitucionalidad. Por regla general, determinan 
que las normas publicadas constitucionalmente como leyes, tienen que ser 
apticadas como tales. De todas las normas constitucionales relativas a la creacion 
de las leyes, solo 10s preceptos relativos a la publicacion pueden ser confrontados 
cn el =SO c"n=e!o, y s6!0 la infracd6n de 10s mismos implica nulidad de la ley. La 
infraction de las restantes normas wnstitucionales solo suele tener la - consewencia de que, a propuesta del parlamento, pueden ser castigados 10s 
organos especificamente responsables de la observaci6n de dichos preceptos; en 
la monarquia wnstitucional, 10s ministros; en la republics democratica, en ciertos 
cases, tambien el jefe del Estado. Esta privacibn o llmitacion del derecho judicial 
de examinar la constitucionalidad de las leyes, es partiwlarmente caracteristica en 
la monarquia wnstitucional. El monarca recaba para s i  el derecho de publicar la 
ley y Ue atestiguar su formaci6n wnstitucional (la llamada promulgation). Por eso 
eS Su interes excluir todo juicio wntrario al suyo acerca de la wnstitucionalidad de 
una ley por el publicada. Puesto que segun la Constitucibn, el monarca puede 
decidir por si solo o en union del ministro responsable si una ley ha sido creada o 
no wnstitucionalmente, parece indudable que puede tambien wear una ley con 
fuerza de obligar por medio de la sola publicacion. En todo caso, su posicion le 
Permite producir mediante la publicacibn una norma obligatoria que, si bien debio 



haber sido votada como ley constitudonal, lo fue hicamente como ley ordinaria. 
Por haber faltado, por ejemplo, la mayoria requerida. Por eso se wmprende que 
en las Wnstituciones democratico-republicanas, o bien existe de modo ilimitado el 
derecho judicial de examinar la constitucionalidad de la ley, o bien se atribuye a un 
tribunal especial o jurisdiction constitudonal la misi6n de suspender las leyes 
anticonstitucionales. En el ultimo caso. Bstas no son nulas de antemano, per0 
pueden ser anuladas'. 

Sobre la teoria de Hans Kelsen, tan admirablemente desarrollada y 
completada por Eisenmann, y llamada de la jurisprudencia nonativa o de la 
jerarquia normativa de las leyes, manifestamos con el maestro don Rodolfo 
Reyes, que ella inspiro las leyes provisionales de Austria anteriores a la 
Constituci6n checoslovaca; por eso, aun cuando Bsta sea unos wantos meses 
anterior a la austriaca, el sistema es conocido, fundadamente, como 'austriacon. 

Esta teoria considera como ya vimos, que toda norma tiene un antecedente 
superior y una consecuenda inferior, y que la armonia entre 10s tres factores 
produce la regularidad nonativa. En esta f o n a  el reglamento desciende de la ley 
y provoca, como consecuencia, actos de ejecucion; per0 la ley desdende de la 
Constitucion misma y a su vez provoca la reglamentacion. Por tanto, la legalidad 
del reglamento se juzga seglin la ley y por la ley, de acuerdo con la Constituci6n. 

Tal es, afirma don Rodolfo Reyes, y en su mayor simplismo, el fundamento 
de 10s recursos de inconstitudonalidad e ilegalidad. En lo que wncierne al Area 
del recurso de inconstitudonalidad. Kelsen lo previene para toda ley, y tambien 
para 10s reglamentos, sobre todo cuando impliquen usurpation de poder o funcion, 
contra decretos de fuerza de leyes y contra tratados internacionales. La violation 
puede ser formal o de fondo y ha de ser concreta y no de doctrina o inspiraci6n de 
leyes, sino de preceptos violados y violatorios. 

Para el mismo maestro Kelsen, la accibn popular seria el ideal; "pero 
comprendiendo su peligro ni tan siquiera propuso plenamente que se moviera el 
recurso por queja de parte, sin0 tan solo por decisi6n de 10s altos tribunales y por 
10s gobiernos nacional y locales, dejando a las partes, segun su dodrina, el 
derecho de que, una vez planteada una cuestion de inconstitucionalidad en un 
litigio, fuera obligatorio que se resolviera por el organo especial'. 

Por cuanto se reladona a 10s efectos de 10s fallos, al reconocer, como 
principio general, que Bstos debian ser de futuro, dej6 al Tribunal la fawltad para 
determinar otra cosa para casos especiales, y juzgo asi posible la convalidad611 
de vicios de forma por la aplicacion de la ley y su aceptacion. El Tribunal 
apropiado es la base de su sistema. En el procedimiento debe ser ampliamente 
parte en la cuestion, la autoridad autora de la ley impugnada; se provee un 
procedimiento publico, y a tal grado, que Tuzga wnveniente el debate abierto ante 
el pljbliw, para fallaf. 

Finalmente, Kelsen juzga, y con razon, que sin la defensa wnstitudonal la 



Constitution es un proposito no obligatorio. Eisenmann agrega que sin la defensa 
wnstitudonal la norma fundamental solo tendria un valor Btiw con menos sancion 
que el Derecho internaaonal. 

Fue .hasta el aiio de 1867 en que se induy6 en la Constitud6n de dicho 
alpine, un control de la constituaonalidad de las leyes, pero solo en wanto a 10s 
actos de autoridad adminisbativa, locales o centrales, por medio de la aead6n de 
un 6rgano de naturaleza juridicopolitica aeado exprofeso para ello. Antes de ello, 
en el period0 revolucionario liberal de 10s aAos 1848 y 1849 se habia intentado 
per0 sin &xito. 

~ a ~ ~ e l l e t t i ' ~  nos indica que la Constituci6n de 1867 se componia de varias 
leyes constitucionales, una de ellas la llamada 'Ley Bdsica del estado sobre el 
imperio', en su arliwlo 3, letra b, establecia que entraba en la cornpetencia del 
Tribunal (reichsgericht) el juicio llamado 'sobre recursos de 10s ciudadanos por 
lesiones de 10s derechos politicos que les garantizaba la Constituaon, una vez que 
el  asunto fuera debatido mediante recursos administrativos concedidos por la ley. 
Por lo anterior, podemos decir validamente, que el Tribunal tenia potestad de 
juzgar sobre la lesion de 10s derechos politicos del individuo, ocasionado por 10s 
actos de la autoridad administrativa, y que en ese sentido se ha pronundado la 
jurisp~dencia como 'derechos garantizados constitucionalmente". Por otra parte, 
por lo que se refiere a la mayoria de 10s derechos wnstituuonales, Bstos se 
encontraban previstos en la 'Ley basica del Estado sobre 10s derechos comunes 
de 10s ciudadanos, 10s wales en el Consejo del lmperio se representan por 10s 
Reinos y 10s Estados', de la wa l  destacan 10s derechos de igualdad de todos 10s 

_ - ciudadanos frenle a la ley (arliwlo 2). la libertad de domicilio, de profesion, de fe, 
de condencia, de ideas, la liberlad de expresion, el derecho de asociadon, de 
expatriadon y de emigradon. 

Los legitimados para interponer el rewrso (Beschwerde"), eran 10s 
individuos lesionados, con exception de 10s extranjeros, y como terrnino para 
hacerlo, el de 14 dias contados a parlir de la comunicad6n al interesado del act0 
considerado inmnstitudonal. el procedimiento en su fase instructors, que era 
escrita salvo el cambio de memoriales entre rewmente y eventuales 
wntrarrecurrentes, y posteriormente se continuaba en una fase oral y p6blica; 
aclarando que la inst~ccion y la decisi6n no estaban vinwladas a reglas 
wmprobatorias. Cabe hacer notar, que este recurso que abarcir de 1867 a 1918, 
a diferencia del 'rewrso de derecho publico' suizo, no tenia efedos constitutivos, 
sino 5610 declarativos de ilegitimidad constitutional, por lo que hacia inutil 
practicamente la interposiaon del recurso. 

Para el aiio de 1920, con la expedicion de la Constitudon Federal 
Republicana, en su arliwlo 144'", asi como de 10s arliwlos 82 a188 de la 'Ley de 
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la Corte Constitudonal de 1930" que seiialaban que la Corte Constitucional a 
solicitud de parte, suspendia el acto redamado, siempre y cuando se derivaran al 
rewrrente perjuicios irreparables. La sentencia, si wnsideraba procedente el 
rewrso, anulaba el acto administrativo impugnado, y si se requeria, obligaba a la 
autoridad administrativa responsable a restituir al quejoso en su derecho, asi como 
si se hubiera pedido, del pago de 10s gastos procesales. Sobre el cumplimiento de 
la sentencia, este era vigilado por el Presidente de la Repdblica, y que para el 
wmplimiento del mismo fallo, podia emplear todos 10s medios de que dispusiera. 
e inclusive del ejbrcito. Cabe hacer notar, y en ese sentido lo seiiala Ludwing 
~damovich'", que la decision de la Corte Constitudonal que dedara la 
inwnstitudonalidad de la ley, tiene un valor dedarativo, es decir, de~tluye su 
existencia juridica, exactamente como si la ley hubiese sido abolida por un ado 
legislativo sucesivo y que este acto solo hubiese puesto fin a su existencia juridica. 

Una vez que se declara abolida la ley por la Corte Constitucional, el 
Canciller Federal, si se trata de una ley Federal, o el Landeshauptmann 
wmpetente, si se trata de una ley de un Estado, la deben de publicar lo m8s 
pronto posible en la Gaceta Legal Federal yen la del estado del interesado, sobre 
l a  abrogadbn de la ley. En general, la ley abmgada pierde su valor juridico desde 
e l  dia de su publicaci6n, per0 la Corte Constitucional tiene la facultad de fijar una 
fecha posterior, per0 que no exceda de un aAo contado a partir de la publicacibn. 
Cabe destacar, que esta Corte tenia una funci6n mljltiple como Tribunal wnocer 
de contmversias de Derecho Pljblico; dirimir 10s wnflictos de caracter 
competencial; y, finalmente como Corte Administrativa especial, para resolver 10s 
recursos contra las violadones de 10s derechos garantizados por la Constitucibn. 

La Constitudbn Federal del l o .  de odubre de 1920. por lo que toca a la 
competencia de la Corte Constitucional, se le dio por vez primera la facultad de 
decidir walquier wntroversia de caracter mnstitucional, es decir, se we6 una 
Corte central y exclusiva, wmpetente para juzgar todas las rnaterias 
wnstitudonales. Para acudir ante esta instancia, es tambien requisito el haber 
agotado previamente 10s rewrsos administrativos que las leyes dispongan. Por 
wanto hace a su legitimacion. esta compete a walquier persona fisica o moral de 
derecho privado, induyendo a 10s exlranjeros, que se considere titular del derecho 
lesionado. El termino para interponer dicho recurso, sere de seis semanas. 
wntadas a partir del momento en el cual se wnoce el acto administrativo 
inconstitucional. Se inicia el procedimiento ante un juez instructor, mediante esuito 
del interesado, y con wpia del mismo se le da vista a la autoridad responsable. 
para que manifieste lo que a su deredx, convenga (etapa preparatoria y escrita); 
si noes rechazado el recurso por inadmisible, continuar8 la etapa de manera oral. 
de la cual wnocera el pleno de 10s miembros de la Corte; a la que pueden asistir 
el quejoso y la autoridad administrativa, y eventualmente otros interesados. Por lo 
que respecta a la integration de esta Corte wnstitucional, la mitad de sus 
miembros eran designados por el Consejo National, que era el cuerpo legislativo 
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electo por el pueblo; y la otra mitad, eran electos por el Consejo Federal, es decir. 
por 10s representantes de 10s Estados. Cabe destacar, que no wntaban m n  
disposiciones wnstituuonales que regularan la election de sus integrantes, ni su 
incomoatibilidad oara owoar dichos cargos en la Corte. Lo anterior le dio a Bsta un ,~ ~ . 
k i i c t e r  politico, caractehzado por unalucha de partidos, por lo que no fue sino 
hasta el atio de 1929, que mediante reforma wnstitucional se le quiso quitar su 
carhcter politico. 

Con posterioridad a la reforma de 7 de diciembre de 1929 y a otra de 
1930, el Tribunal de Justicia Constitucional austriaw, segirn puede wnsultarse en 
la Constituci6n de Austria que aparece en la interesante obra 'Las Nuevas 
Constituciones del Mundo' w n  un estudio preliminar de 8. Mirkine GuetzBvitch, 
estA compuesto de un presidente, un vicepresidente, doce miembros mAs y seis 
suplentes. 

El presidente, el vicepresidente, seis tilulares y tres suplentes son 
nombrados por el Presidente de la Federacibn a proposici6n del gobiemo, y son 
elegidos entre 10s jueces, funcionarios y profesores de Derecho y Ciencias 
Sociales. Los otros seis titulares y tres suplentes, son tambiBn nombrados por el 
presidente mediante temas propuestas para Ires titulares y dos suplentes por el 
Consejo Nacional y para tres titulares y un suplente, el Consejo de Paises y 
Profesiones. 

La wmpetencia por inconstitucionalidad hace competente a dicho tribunal 
para conocer de la inwnstitucionalidad de leyes federales o de 10s paises, por 
demanda que se presents ante el tribunal judicial supremo, o bien, para ante el de 
justicia administrativa, y a virtud de demanda de 10s gobiemos federal o de 10s 
paises, cuando se trate de leyes de Bstos o federales, respectivamente. Es 
caracteristica especial la de que de oficio estima las leyes que sean base de sus 
propios juicios. 

En lo wncerniente a reglamentos, se sigue idBntiw sistema, que tiene por 
nbjoto y efacto, el de estitiiar su ilegalidad respeao a las leyes de las que 
procedan. Los fallos del tribunal de justicia wnstitucional son anulatorios en 
general y tienen efectos desde que se pmnuncian. Aunque la sentencia puede 
seiialar una norma diversa. 

Bajo el aspect0 de la jurisdicci6n que nosotros llamariamos 'de amparo', el 
tribunal mencionado wnoca de 10s recursos de partes que aleguen ataque a todos 
.quellos derechos garantizados por la Constituci6n pero una vez que se hayan 
agotado 10s recursos administrativos. 

La actual Corte Constitucional austriaca, tiene veinte miembros wmpuestos 
de un Presidente, un Vicepresidente, 12 miembros y 6 sustitutos. Los dos 
primeros y 6 miembros y 3 sustitutos, son nombrados por el Presidente de la 
republics a-propuesta del Gobierno Federal, designados de entre 10s Magistrados 
de Carrera, de ex funcionarios administrativos, de expertos en Derecho y de 



profesores de la Fawltad de Jurisprudencia y Ciencias Politicas. Los otros seis 
miembros y sustitutos se nombran tambien por el Presidente, per0 a propuesta del 
Consejo Nacional que propone a tres miembros y dos sustitutos y el Consejo 
Federal que propone a tres miembros y un sustituto. Un aspect0 muy importante, 
radica en que a partir de 1929 solo se puede designar a aquella persona que haya 
realizado 10s estudios de Jurisprudencia y Ciencias Politicas, que tenga titulo 
profesional, y que haya owpado por lo menos diez anos de carrera profesional. 
Quedan impedidos para owpar el cargo de miembros de dicha Corte, 10s 
funcionarios del Gobiemo Federal o del Gobiemo de un Estado, ni del Consejo 
Nacional, Consejo Federal, o en general de walquier 6rgai-m representativo. 
Tambien se impide la entrada a 10s fundonarios y empleados que dependan de un 
partido. Tratandose de 10s cargos de Presidente y Vicepresidente, no pueden 
desempefiarlos quienes hayan sido miembros de los werpos anteriormente 
sefialados dentro de 10s cuatro afios anteriores al nombramiento: 

C) Francia 

Destaca este pais europeo por la importancia y nlimero de sus 
Constituciones (catorce). La primera Constitucion francesa, data del ario de 1791, 
como product0 de su etapa revolucionaria, per0 en cuanto al control de la 
constitudonalidad este principio ha destacado en pocas de ellas, tal y como lo 
senala Duez'", y que agrega que pudo deberse a la desconfianza de 10s 
participantes en las revoluciones hacia el Poder Judicial y a sus limites; y que bajo 
el primer imperio, wando la jurispmdenda norteamericana da origen a la 
exception de inconstitucionalidad. en Francia se organiza en teoria la 
constitucionalidad de 10s actos, en la via politica y debido a la existencia de un 
Senado conservador, per0 por la Restauracion de la Monarquia, se quita todo 
inter& en didlo asunto por no convenir a sus intereses. Con la Segunda 
Repliblica, la autoridad judicial permite que se lleve a cab0 el estado de sitio 
instaurado por la ley de 9 de agosto de 1849, que atentaba contra la misma 
Constituci6n de 1848. Para 1852 (Constituci6n de 14 de enero) se reinstaura el 
Senado conservador, que continuo en reduur las garantias, por lo que tampow 
pudo operar la protection contra leyes consideradas inwnstitucionales. 

Por su parte, Georges B ~ r d e a u ' ~ ~  nos indica que en Francia se creo una 
ambiente desfavorable de control constitutional, ya que por una parte se 
wnsideraba que 10s decretos de las CBmaras electas de deberian tratar temas de 
discusion para no afedar con ello la soberania nacional, y por otra parte, de la 
lectura del articulo 60. de la Declaration de 1789, se wnsideraba a la 'Ley" como 
una expreslon de la voluntad nacional, conformando su soberania, por lo que no 
era adecuado que 10s Tribunales examinaran ni menos de que anularan una 
voluntad nacional expresada por medio de leyes, ademas de tenerles la poblacion 

'" Duez, ob. tit., pdg. 244. 
141 Burdeau. Georges. 'Manuel de Droh wnstitutionnel '. Parias. 1952. pdg. 71 



a dichos organos jurisdicdonales, una gran desconfianza ganada con justa razon. 
Esta deswnfianza, de hecho, tambien se plasm0 en dispositivos normativos, al 
prohibir ewresamente a 10s jueces a inmiswirse en el ejercido del Poder 
Legislativo (leyes de 16 y 24 de agosto de 1790, en la Constituci6n de 1791, 1 y Ill 
capitulo V,.artiwlo 30.. asi mmo en el C6digo Penal, en su articulo 27. Corno se 
muestra, por razones de carhder historim, juridiw y politico, se opusieron al 
control de la wnstitucionalidad, pem a nivel de juristas se insistia en la necesidad 
de implementarlo. 

Para Maurice Hauriou. Decano Honorario de la Fawltad de Derecho de 
Toulouse, en su reputada obra intitulada 'Principios de Derecho Publim y 
Constituaonal', al referirse, en el Libro Segundo, al Oerecho de la Constitud6n y 
Ilamar, al Capitulo Primero, 'La Limitadon del Poder por el Derecho", 
enwntramos, nuevamente, la idea y tendencia de la limitadon del pcder por el 
derecho, m o  lo propugnara Mirkine-Guetzevitch; y asi, para el maestro Hauriou, 
uno de 10s primeros rnedios que ha empleado el regimen constitucional para 
asegurar la libertad politica, ms is te  en limitar el poder politico por reglas de 
derecho de caracter mnstitucional. 

Al tijar la verdadera posicion del problema de la limitaci6n dei poder, se 
afirma que este, y la regla de derecho, no son elementos completamente 
separados porque sus relaciones son intimas. Es asi que el poder politico 
gobierna en virtud de una incesante emision de decisiones, la mayor parte de las 
wales son creadoras de derecho. El Poder Legislativo hace las leyes, el Poder 
Ejecutivo dicta 10s reglamentos y emite decisiones para ejewtar las leyes. En esta 

- __ forma el poder es derecho-en potencia o en acto y el derecho es poder realizado. 

En concrete, lo primordial es contener, por cuanto respecta al poder 
politico, su facultad creadora de derecho. Las reglas del derecho tienden a 
realizar, en el Estado, lo que se llama el  Estado de Derecho, o sea, la sumision del 
Estado al Derecho. Pero la limitaci6n del pcder por el Derecho necesita ser por el 
derecho de la Constitucion o de la norma fundamental del Estado. Los Estados 
modernos han experimentado la necesidad de ligar el poder politiw no tan s61o 
por las reglas generales del Derecho sino por virtud de las reglas especiales que 
10s franceses llaman el derecho de la Constitucih. Suponen la noci6n 
fundamental de la Constiluci6n del Estado mmo un eslatuto permanente del wa l  
no seran sino aplicaciones, derivadones y efectos, el gobierno ordinario y la vida 
politica cotidiana. 

Considerandose la Constiiuci6n de un Estado wrno el conjunto de reglas 
relativas al gobierno y a la vida le la comunidad estatal per0 desde el punto de 
vista de la existencia fundamental de esta, ese conjunto de reglas comprende: 
prirnero, las relativas a la organizaaon social esencial; o sea el orden individualists 
y a las libertades individuales; y segundo, las relativas a la organization politica y 
al funcionamiento del gobierno. Es ese el objeto del derecho de la Constitucion. 

Existe otro Angulo desde el w a l  es precis0 considerar otro aspect6 de la 



cuestion, que es aquel que se refiere a la f o n a  especifica de las reglas de ese 
derecho de la Constituci6n. Hauriou estatuye tres clases de reglas desde el punto 
de vista de su forma y las clasifica en: a) Las practicas y wstumbres de la 
Constitudon; b) La legalidad wnstitucional, o sea, la reglamentacion de las 
materias mnstitudonales por la ley ordinaria; y c) La superlegalidad constitucional, 
es dedr, la reglamentacion de las materias wnstitucionales por leyes especiales. 

Estas diversas reglas se awmulan en una misma Constitucion. La 
Constituddn francesa, que obedece al m.terio de una superlegalidad, posee 
tambibn reglas de legalidad segrin leyes organicas y pradicas y costumbres 
constitudonales. La Constituddn de lnglatem se desenvuelve en leyes ordinarias 
y no posee elementos de superlegalidad; per0 wmo contrapartida, esa 
Constitud6n y todas las de su clase reconocen la existenda de wstumbres y 
prhcticas de la Constituci6n. 

En lo que respeda a las pradicas de la Constitucion, comenta el maestro 
Hauriou que estas se establecen en reglas de forma y de procedimiento que se 
transforman, rhpidamente, en wnsuetudinarias y que constituyen un medio 
excelente de realiiar el orden. Pero no tienen la importancia de reglas legales 
porque carecen de la generalidad de la ley. Se wnsideran solo wmo costumbres 
orghnicas y partiwlares. Teniendo el caracter de espedalidad resulta que no son 
aplicables por el juez y, ello no obstante, son reglas de derecho. 

El tema de la legalidad wnstitucional resulta de positivo y gran interbs 
porque la wacci6n juridica sobre el poder politico progresa notoriamente al 
fonularse las reglas constitudonales wmo leyes ordinanas del Estado. Tambien 
son de capital interes dos observadones a pmp6sito de la legalidad constitucional. 
La primera es que por su caracter de generalidad, las leyes son de una naturaleza 
apta para ampliar singularmente el campo de la ConstituuCm; y la segunda, el de 
que la legalidad wnstitudonal proyecta la Constitud6n del Estado a un orden 
individualista totalitario en tiempo de democracia. 

La superlegalidad wnstitudonal equivale a regimenes de Constituciones 
escritas rigidas. Ese movimiento se origin6 a fines del siglo XVlll en America y en 
10s Estados de la Europa Continental, y cabe referirlo a dos ideas prindpales: 
primera, la idea de leyes fundamentales, o Sean leyes superiores al PcUer 
Legislativo ordinario wya utilidad estriba en dar fuerza de ley namativa a las 
practicas y wstumbres esendales de la Constitucion; y segunda, la idea del 
estatuto wrporativo del Estado, que implica el regimen representative y 10s 
progresos de la soberania national. 

Casi todas las wnstitudones del mundo pertenecen hoy al tipo de la 
superlegalidad aunque no todas ellas han realizado, en el mismo grado, el tipo 
superlegal. Caso extraordinario y tipo raro de Constitucion era el de ltalia, dado 
que despubs de haber sido establedda wmo un estatuto especial, podia ser 
modificada por leyes ordinarias sin procedimiento de revision de ninguna espeae. 
La superlegalidad wnstitudonal debe proveer un procedimiento de revision. 



Resulta necesario que dentro del procedimiento de revision que provean las 
Constituciones del tip0 de la superlegalidad. 'organicen cuidadosamente el 
conjunto de medios destinados a asegurar en la pradica la superioridad de las 
leyes constitucionales sobre las ordinarias.' El medio mas eficaz es el control, 
enwmendado a 10s jueces mediante la wnstitudonalidad de las leyes ordinarias. 
AhOra bien, si 10s Estados Unidos de Norteambrica y algunos otros paises han 
adoptado este sistema, muchos otros pueblos, no lo han adoptado aljn." 

Consewente con sus afirmaciones sobre la procedencia de la limitaci6n del 
poder por el derecho. Maurice Hauriou desarrolla el tema de tal limitaci6n 
precisamente por medio del control jurisdiccional de la constitucionalidad de las 
leyes y a travbs de lo que dl llama la fundon wnstitucional del juez "westion 
fundamental esta de la funci6n y grave al mismo tiempo, porque obliga a 
desentraiiar si debe mezclarse al juez en el juego constitucional dado que de 
aceptarse lo primero, es posible estimular en el una ambicion politica; y de otra 
parte, si se le niega participation, pueden resultar ineficaces las reglas de la 
Constitucion". 

La tendencia normal del poder politico consiste en crear el Derecho. En 
esta creacion es en lo que necesita ser especialmente controlado. Para el notable 
maestro franc&, cuyas ideas ahora comentamos, es mas competente el juez para 
ese control porque es el encargado de aplicar las reglas de derecho, de 
interpretarlas y de resolver 10s conflictos entre ellas. El juez aplica e inlerpreta las 
leyes y lo_s reglamentos; 81 dirime-10s conflictos entre la ley nacional y la ley -. -- 

extranjera, entre la ley antigua y la ley nueva; entre la ley y el reglamento. 

Del juez puede decirse que su arma eficacisima consiste en negarse a 
aplicar la regla creada por el poder politico cuando haya alguna raz6n de derecho 
para no aplicarla. Por eso, wando se trate de wntrolar el Poder Legislativo en la 
elaboraci6n de las leyes ordinarias, la funcion del juez consiste en setialar que 
tales disposiciones estan en contradicci6n con la superlegalidad constitucional. La 
funci6n esencial consiste en resolver el wnflicto entre dos leyes de distinta 
especie. Se trata de interpretar la Ley constitucional y la Ley Ordinaria para que, 

* de no ser wnciliables, se sauifique la del rango inferior. 

Para la doctrina francesa que ahora estudiamos sobre el tema del control 
jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes, la declaraci6n de 
inwnstitucionalidad de una ley no es de especie distinta que la declaracidn de 
ilegalidad de un reglamento administrativo. Piensa Hauriou que la ley 
constitucional tampoco debe escapar al control del juez, porque este tambibn 
puede juzgar de leyes constitucionales como juzga de la ley ordinaria y como 
juzga del reglamento. Tal atirmacion se desprende del principio general de que 
toda ley esta sometida a la aplicacion del juez. 

Propiamente sobre esta westibn de control de constitucionalidad estima 
que el hecho de que no se haya desenvuelto aljn en todos 10s paises, es debido a 



varias razones: primera, que no presenta bastante interes practico; segunda, que 
se teme la importancia politica que podria darse al juez; tercera, que el dogma de 
la soberania del Parlamento no parece compatible con este control; y warta, que 
ciartos textos se oponen o parecen oponerse a su admision. Pero todo esto no 
irnpide que se propague el principio del control frente a la nacesidad de controlar 
10s parlamentos, pues el continuo cambio legislative, estimulado por las pasiones 
electorales, ha llegado a ser una amenaza y un peligro para la libertad. 

Debe examinarse ahora el control jurisdictional de constitucionalidad en 10s 
paises de regimen administrativo. y especialmente en Francia segtin las ideas del 
ameritado profesor frands Hauriou, quien para tal objeto fija 10s siguientes puntos: 
primero, las razones por las cuales el regimen administrativo impediria que el 
wntrol de wnstitucionalidad degenerase en Francia en un gobierno de jueces; 
segundo, el interes practico que ofreceria ese control de constituuonalidad y 
tercero y riltimo, 10s medios prhcticos para establecerlo. 

Segcin el primero de dichos puntos de estudio se establece que el regimen 
administrativo frances se funda en el principio constitutional de la separacion de 
poderes entre la autoridad administrativa y la autoridad judicial, de awerdo con lo 
establecido por las leyes revolucionarias. El regimen ha realizado, por repercusi6n. 
una cierta separacion entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, emancipando 
asi, a la ley, de la dominacion exclusiva del juez y arrebatdndole todos 10s poderes 
de ordenanza reglarnentaria que entraga a la autoridad ejewtiva. En esta forrna 
queda rigurosamente limitado el juez en la interpretacion contenciosa da 10s casos 
particulares. 

Como en todos 10s paises anglosajones, el antiguo regimen franc& 
comenzo siendo un Estado de derecho judicial y 10s parlamentos judiciales se 
habian arrogado el derecho de registrar, o por el contrario, de negarse a registrar 
las ordenanzas reales irnpidiendose la promulgaci6n de la ley. Pero tambien 
dictaban resoluciones reglamentarias para fijar, objetivarnente, y para el porvenir. 
la interpretacion de la ley. Esto fue suprimido por la legislacion revolucionaria ha- 
ciendose una distribution de competencias; y en concreto, la inlerprelacion de las 
leyes dudosas se reservo al mismo legislador. Asi, el juez solo tuvo facultad para 
la aplicacion mecAnica de textos de una significacidn cierta. 

Asi explica Hauriou ojmo fue exaltada la ley y abatido el juez. Al terminar la 
revolution, las codificaciones napole6nicas llegaron a hacer inquebrantables las 
bases de la ley. La wstumbre general fue suprimida como fuente del derecho; y 
se sometieron 10s nuevos jueces al Poder Administrativo tanto en virtud de 10s 
modos de nombramiento y de la jerarquia cuanto por la institution del Ministerio 
Publiw. Principalmente debe tenerse en cuenta la amplitud del poder regulador de 
la Corte de Casacion francesa en el sentido de que esta se encuentra por encima 
de la lay. 

Y como consecuencia de tales supuestos, el juez franc% estd encerrado, a 
perpetuidad, en lo wntenuoso, y no sera asi posible que escale y llegue su poder 



hasta una altura desde la wa l  pueda crear reglas generales obligatorias siendo 
esto tan aplicable al j u q  administrativo como al judicial, a pesar de la libertad de 
movimientos del Consejo de Estado. El mismo Hauriou precisa que esta 
debilitation del juez tiene una sola y positiva ventaja: la de poder introducir, en la 
prActica, el'control de constituaonalidad de las leyes 'sin que Sean de temer 10s 
excesos del gobiemo de 10s jueces'. 

Hauriou dice que al substituir la wncepci6n estrecha de la ley constitucional 
por la concepci6n de la superlegalidad, que permita agregar, a 10s textos 
wnstitucionales todos 10s principios fundamentales del Estado, estos podrian ser 
wnsiderados como parte integrante de una legitimidad constitucional. 

Entre esos principios fundamentales figuran 10s de 10s derechos individuales 
o derechos publicos de 10s franceses a que se refiri6 la Constituci6n de 1852 y a 
10s que tambien se refiere, implicitamente, la de 1875. Tambien figurarian ciertos 
principios de organizaa6n de 10s poderes publicos como el de separaci6n de 
poderes entre la autoridad administrativa y la autoridad judicial y al igual, el 
principio de la jerarquia administrativa. Por ultimo, cabria la inclusibn de aquellos 
derechos que desempeAan el papel de garantias de 10s derechos individuales. El 
control de la constitucionalidad tendria asi su materia. 

El tercer punto que considera Hauriou sobre el control jurisdictional de 
wnstitucionalidad en 10s paises de r6gimen administrativo, como Francia, da lugar 
a la estirnacion sobre 10s medios practiws de realizar ese control. Anota dos 
procedimientos que podrian seguirse y adoptarse. S e g h  el primero, creando una 

- -  -jurisdiction-especial, un tribunal supremo encargado de determinar la constitucio- 
nalidad de las leyes; y de awerdo con el segundo, podria admitirse la plena 
cornpetencia de 10s jueces ordinarios para resolver las cuestiones de 
wnstitucionalidad que suscite un caso sometido a su competencia. 

La verdadera soluci6n prhctica para el connotado maestro franc&, es la de 
que el juez ordinario entienda en materia de constitucionalidad de la ley, wando 
tenga que apllcar &st2 en un litigio; y agrega que nadie dude hoy de que es 
naturalmente cornpetente. Estas afirmaciones nos recuerdan el gravisimo 
proMema que plantea el artiwlo 133 de nuestra Constitution y sobre el que tan 
brillantemente han expuesto sus ideas el ex-ministro de la Suprema Cone don Ga- 
bino Fraga en su famosa ponenda para la revision numero 40721 94 1111, relativa al 
juicio de amparo promovido por la Cia. Telefonica de Sabinas, en Liquidacibn, y 
10s distinguidos maestros Antonio Martinez Baez y Antonio Carrillo Flores en 10s 
sendos artiwlos que aparecen en la Revista de la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia, Nljmero 15. Tomo IV. trimestre julio-septiembre de 1942. 

Corresponde examinar la segunda parte de las doclrinas francesas por 
cuanto se relaciona a las ideas de Gaston Jeze, Profesor de la Fawltad de 
Derecho en la Universidad de Paris, expuestas en su interesante, obra 'Los 
prinapios Generales del Derecho Administrativo", publicada en Madrid, por la 
Editorial Reus. S. A., edici6n del aim de 1928. 



En el Capitulo VIII, el distinguido profesor Jeze plantea el problema de si 
existen actos que por su naturaleza juridica escapan al recurso jurisdiccional ya 
que advierte que una buena organizadon politica y administrativa debe someter a 
un control jurisdimional todas las manifestadones de voluntad de 10s gobernantes 
y de 10s agentes. Pero 10s gobemados deberian tener, a su alcance, un recurso 
que les permitiese el control de la legalidad de 10s actos de 10s gobemantes y de 
10s agentes, ejercitado dicho control por autoridades organizadas 
jurisdiccionalmente, porque el control jurisdiccional es el unico que ofrece serias 
garantias. 

Frente a dicho control jurisdiccional analiza el maestro Jeze el control 
politico que, ejercido segun el, por el Parlamento, sobre 10s jefes de 10s servidos 
publims, sobre 10s ministros, ha pasado durante mucho tiempo por ser el mas 
eficaz y el mas facil. Anota que 10s doctrinarios del period0 de 1830 a 1848. 
preconizaban el control politico y lo dedaraban superior a cualquier otro. Bajo el 
Segundo lmperio el Partido Liberal repiti4 en Francia, la tesis de esos 
doctrinarios. Aqui debemos recordar que las Leyes Centralistas de 1836 de 
Mexico establederon el control de la wnstitucionalidad por organo politico 
tomandolo del modelo del Abate Sieyes. 

Luego senala, en tres extraordinarios apartados del capitulo en cuestion, el 
inconveniente del control politico, constituido por la crisis ministerial que, se 
provocaria por el acto ilegal de un subordinado o del propio ministro actuante, 
sancion que no guarda proportion con la falta que la determina; la crisis en el 
partido dominante en las Camaras, ocasionada por las preocupaciones del propio 
partido que tiene el celo por la legalidad, y el respeto a la ley como Mrmulas que 
corrientemente andan en labios de todos 10s hombres politicos; y, finalmente, no 
siendo las &maras asambleas de jurislas no pueden apreciar las razones 
juridicas invocadas por el gobemado. 
Concluye, entonces, que el wntrol politico es notoriamente insuficiente para 
prestar a 10s gobernados la garantia del respeto a la legalidad, por lo que 
unicamente el control jurisdiccional es apt0 para ello, toda vez que el administrado, 
victima de una ilegalidad, encontrara fadlmente en 10s jueces la necesaria 
imparcialidad y la asistencia que necesita, sobre todo sin que sea de temer que 
surja una crisis politica o una perturbation social. De esta suerte el 
desenvolvimiento del control jurisdiuional debe desearse y Jeze propugna por su 
total establecimiento y reconodmiento en las naciones uvilizadas. 

Pero, debe examinarse ahora si la naturaleza juridica de ciertos ados 
realizados por 10s gobemantes y por sus agentes, no se oponen al sometimiento 
de dichos actos a un control jurisdiwonal. No lo wee asi el maestro Jeze, dado 
que ningun act0 jurisdiccional repugna naturalmente al control jurisdiccional. Con 
claridad meridiana explica que lo que hay de verdad es que la indole de 10s actos 
determinara el regimen juridico del rewrso, pues este, variara, segun se trate de 
actos creadores de situadones juridicas generales o de situaciones individuales, o 
de actos que aplican situaciones juridicas generales, ode ados jurisdiccionales. 



Principalmente cabe preguntar wAI sea el estado actual del derecho 
franc& en lo wncerniente al control jurisdihonal de 10s actos juridiws y bajo qu8 
forma pueda ejercerse dicho wntrol. Existen, segun Jeze, tres manifestaciones 
principales. Primera, el individuo victima de la irregularidad de un ado juridiw lo 
impugna directamente pidiendo al juez la nulidad: Segunda, la impugnadirn de 
esa irregularidad, es promovida por el individuo indirectamente; y tercera, el 
individuo victima de la irregularidad de un ado juridiw solicita una indemnizaci6n 
en raz6n de 10s darios causados por el ado irregular. 

En esa forma es claro que el control jurisdiccional de 10s actos juridiws 
puede ser provocado sea directamente por via de acci6n; sea indirectamente por 
via de exception; y sea indirectamente tambibn, por una acci6n de dafios y 
perjuicios. Y de todos 10s actos juridiws que existen en el derecho publico franc& 
escapan, al control jurisdiccional bajo una u otra de las fonas  expuestas, 10s 
siguientes: primero, 10s actos legislativos; segundo, 10s actos parlamentarios; y 
tercero, 10s actos de gobierno. Aqui debemos rewrdar que el juicio de amparo 
mexicano es un sistema decontrol jurisdiccional por via de acci6n. 

Categoricamente aftrma que la ley propiamente dicha, la regla general 
formulada por el Parlamento Franc&, escapa a todo wntrol jurisdiccional. Este es 
el principio capital del regimen juridico de 10s actos legislativos desde el punto de 
vista del control jurisdiccional. En Francia, pues, ningun Tribunal, sea wa l  fuere el 
orden a que pertenezca, puede wntrolar la ley desde el punto de vista de su regu- 

-. -. laridad intrinseca. Consewentemente, afirma Jeze, 10s tribunales franceses no 
tienen faGltad para averiguar si la ley contiene una regla que este en 
wntradiccion con la ley wnstitucional. 

Lamenta que tal soluci6n haya sido dictada por 10s hombres de la 
Revolucibn; y asi indica que la Ley de 15 de.agosto de 1790. tit. II. arts. 11 y 12. 
dispuso que: 'Los Tribunales no podrAn inmiswirse directa ni indirectamente en el 
ejercicio del Poder legislativo, ni impedir o suspender la ejecucion de la ley'. Esta 
regla tue reproducida por la Constituci6n de 3 de septiembre de 1791, tit. Ill. 
Capitulo V, art. 3O.: 'Los Tribunales no pueden inmiswirse en el ejercicio del poder 
legislativo ni suspender la ejecuci6n de las leyes". 

Mas, la naturaleza juridica de la ley no es la raz6n de esa prohibici6n 
terminante, porque, segun se dijo anteriormente en esa naturaleza juridica de la 
ley no hay nada que se oponga al wntrol jurisdiccional puesto que la ley es la 
manifestaci6n de voluntad de individuos investidos de una wmpetencia, la wal  se 
encuentra regulada por la ley y el derecho, y, wmo toda wmpetencia, debe 
ejercitarse wnforme a la una y al otro. Para el mismo maestro Jeze la formaci6n 
de la ley es el funcionamiento de un servicio publico, del mas importante: el 
servicio de legislacion. 

Debe aclararse que si 10s hombres del period0 revolucionario rechazaron 
todo control, excluyendolo rigurosamente, tal hecho obedece, en f o n a  unica, a su 



fe religiosa en 10s dogmas formulados por Rousseau y a la justa deswnfianza que 
sentian hacia el espiritu reaccionario de 10s cuerpos judidales, temiendo, ademas, 
que la revoluci6n fuese castrada por obra de 10s golillas. POr tal raZ0n la 
organizacion de un wntrol jurisdicdonal de las leyes habra de enmntrar en 
Francia una oposicibn vivisima y a la vez sistemdtica. Ademas, 10s Tribunales 
franceses no estan preparados para recibir ese control. 
Se ha hablado de la imposibilidad de mntrolar la ley desde el punto de vista de su 
regularidad intrinseca; per0 es necesario hacer notar que 10s tribunales franceses 
tienen wmpetencia, al menos, para wmprobar la existencia misma de la ley. 
siendo wmpetentes para ejercer un wntrol sobre la regularidad externa de las 
leyes, mas solo a condici6n de que dicho control se limite a la observanda de las 
formas requeridas por las leyes wnstitucionales pmpiamente dichas. Es asi, que 
no puede ejercerse sobre las formalidades prescritas por una ley ordinaria, por un 
reglamento de administrad6n publica o por el reglamento interior de las Camaras. 

La jurisprudencia francesa se ha pronunciado desde hace much0 tiempo en 
tal sentido. Por tanto. y en resumen, frente a un act0 intitulado ley y que no 
hubiese sido votado wnstitucionalmente, no seria verdaderamente una ley; mas, 
wn respeao a si pueden existir, dentro del sistema franks, leyes o disposiciones 
inconstitucionales en el sentido de que estas leyes o disposiciones sean wntrarias 
a la Constituci6n, la cuestion no pertenece a 10s tribunales, dado que estos ca- 
recen de la fawltad de juzgar la obra del legislador, ya que su mision esta 
circunscrita a aplicar las leyes, par malas que sean, y en tanto no hayan sido 
derogadas. 

En el sentido anterior, el Tribunal de Casacion franks dispuso que: 'La 
Ley ... aprobada y sancionada en las formas wnstitucionales prescritas por la 
Carta, se impone a 10s Tribunales y no puede ser impugnada ante ellos por 
inconstitucionalidad'. El wntrol jurisdiccional, bajo la forma de accion de 
indemnizacidn no lo admite en forma alguna la jurisprudencia francesa. El derecho 
positivo franc& no admite la posibilidad de entablar recursos jurisdicdonales wn-  
tra 10s actos de las autoridades parlamentarias. Pero esto, seglin el maestro Jeze, 
obedece a la calidad de su autor mas no a la naturaleza juridica de esos actos. 

Los franceses tienen establecido que el recurso direct0 de nulidad, ante el 
Consejo de Estado, no se da contra: 10s actos juridiws no legislativos que emanen 
de arnbas &maras; la declaracion de utilidad publica de una obra; la declaracion 
de estado de sitio politico; la elecd6n de presidente de la Republics; 10s actos 
legislativos o no legislativos que emanan de una sola Cfrmara; 10s actos realizados 
por 10s Presidentes del Senado o de.la Camara de Diputados; y 10s ados juridiws 
de las cornisiones parlarnentarias. Esto se debe a la preponderancia politica de las 
Camaras por lo que ningun tribunal, por elevado que sea, las sometera a un 
control jurisdiccional. 

El recurso jurisdiccional no es tampow procedente cuando el act0 de una 
autoridad parlamentaria que haya causado un daAo al rewrrente es de tal 
naturaleza que si dicho act0 hubiese emanado de walquiera otra persona, habria 



podido determinar una acd6n de reparacion. La jurisprudenda francesa ha venido 
realizando esfuerzos tendientes a conciliar la regla provisional con la necesidad 
m8s imperiosamente senti& en nuestros dias, afirma el propio maestro Jeze, de 
someter las CBmaras y las pmpias autoridades parlamentarias al imperio de la ley, 
porque a esta westibn responde, como su mismo nombre lo indica el control 
jurisdicdonal, es dedr, la sujed6n de la ley por medio de la ley. 

La tradid6n francesa tiene establecidos unos actos llamados de gobiemo 
cada dia menos numemsos. Oentm de una primera categoria de estos actos se 
enwentran aquellos mediante 10s cuales el Presidente de la Repirblica convoca, 
reirne, cierra o disuelve el Parlamento, o convoca a elefflones de senadores o de 
diputados. Tambibn entre esta categoria aparecen las resoludones ministeriales 
que rehusan presentar un proyecto de ley al Parlamento. Conforme a la juris- 
prudenda francesa estos actos estan fuera de todo control jurisdiccional, no 
debido a su naturaleza juridica sin0 porque afectan, esencialmente, a la?, 
relaciones entre el gobiemo y las Cbmaras. 

Desde la revoluci6n de 1789 10s tribunales franceses se abstienen de 
inmiswirse en estas reladones; y en 10s tiempos de preponderancia del Poder 
Ejecutivo, tampoco se toleraba y pemitia esa injerencia. En la epoca actual, en 
que prepondera el parlamento, Bste es bastante fuerte para defenderse por si 
solo; y por razones politicas, no hay ni existe el control jurisdiccional. El Consejo 
de Estado r e h u ~  entender y conocer, de un recurso por abuso de poder for- 
mulado contra todas las resoluciones de esta categoria. 

- Finalmente, opina Gaston Jeze que 10s actos llamados de gobierno no 
tienen una naturaleza juridica especial. Comparte la opinion de Laferriere, de-que 
no es posible negar a 10s tribunales, en las materias en que el Poder Ejecutivo 
solo posee atribudones legislativas limitadas, el derecho de averiguar si dicho 
poder ha legislado dentro de 10s limites en que le fuera otorgada la delegacion. Y 
en forma wntundente termina diciendo el maestro Jeze en urestibn, que no hay 
motivo para que 10s ados de gobierno Sean substraidos del sistema general del 
coiitrol jiiiijdiccional. 

Las resoludones judiciales, agrega, revelan el hecho brutal de que hay 
actos que escapan a todo control jurisdiccional; y que por lamentable que pueda 
ser esta laguna y por mucho que lesionen. el espiritu general de derecho positive, 
'existen todavia en la actualidad actos que escapan a todo mntrol jurisdiccional y 
respecto de 10s wales ciertos agentes ptiblicos se enwentran colocados tan por 
encima de las leyes, que logran substraerse a todo rewrso judicial, por ilegales y 
nocivos que dichos ados puedan ser para 10s administrados." 

Para Julien ~onnecase'", el termino ley reviste dos sentidos: uno estricto y 
otro generico. Solo se owpa del sentido estricto, que a su entender es el sentido 
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corriente, porque es el preuso que debe darse a la palabra y a falta de una 
connotaci6n wntraria. Desde tal punto de vista, las leyes son en Franda, en 
cuanto a su origen, una regla de derecho emanada directamente del Poder 
Legislativo, sancionada con la firma del jefe del Estado o promulgada por el me- 
diante un decreto. La ley puede ser especial seg6n se retiera a relaciones de 
derecho o a situadones juridicas predsas y limitadas. 

Tal definici6n de ley, frente a su forma y origen, es la llamada ley ordinaria. 
Mas a1 lado de ella existen otras categorias; per0 importa al maestro Bonnecase 
que se defina la ley en wanto al fondo, y asi toda ley es, en principio, una 
disposid6n de orden general y permanente, que wmprende un nljmero indefinido 
de personas y de actos o hechos a 10s wales se aplica ips0 jure, durante un 
tiempo determinado. Se presande de estudiar 10s caracteres del fondo de la ley 
porque el mencionado autor franc& se refiere a ellos al estudiar el reglamento. 

Desde el punto de vista de la elaboraci6n del Derecho es de importancia 
capital la jerarquia de las leyes y la excepu'6n de inconstitucionalidad. El maestro 
Bonnecase estirna que este orden de ideas en nuestra epoca ocupa un lugar 
preponderante en las preocupadones de 10s autores de Derecho Publiw; y 
citando al decano Duguit, manitiesta que Bste seiala la existenda, en Derecho 
positivo franc&, de una verdadera jerarquia de leyes, enwntrandose en el vertice 
la ley suprema, superim a todas las demas y en la w a l  se contiene la declaracion 
de 10s derechos. I 

lnmediatamente despues e s t h  las leyes wnstitudonales rigidas que le 
estan subordinadas a la ley suprema o a la norma fundamental. Pero estas leyes 
son superiores a las leyes ordinarias. Luego aparecen estas ultimas, que no 
pueden wntener ninguna disposition contraria a las leyes constitudonales rigidas 
o a la declaraci6n. En esta forma tenemos, en primer lugar, la dedaracion de 10s 
derechos; en segundo, las leyes wnstitudonales rigidas y en tercero y irltimo, las 
leyes ordinarias. 

Para mayor claridad y comprension de la teoria de la jerarquia de las leyes 
de ~ u ~ u i t . ' "  transcribimos lo siguiente: 

'El sistema de las dedaradones de los derechos tiende a determinar 10s limites 
que se imponen a la acci6n del Estado, y para esto se formulan principios 
superiores que deben respetar tanto el legislador wnstituyente wmo el ordinario. 
Estos principios superiores no son creados por la declaracion de 10s derechos, 
solamente 10s reconoce y prodama solemnemente. A1 proceder asi, se piensa que 
el  legislador, conodendo exactamente 10s limites de su poder, no osara ir mas alla; 
se piensa, tambien, que pudiendo 10s dudadanos wmparar, en walquier 
momento, 10s limites impuestos al poder del Estado, w n  las leyes que este hace, 
las obedeceran mas fielmente. Por lo demas, esta idea esta daramente expresada 
en el preambulo de la Declaraci6n de 10s Derechos de 1789: "Los representantes 
del pueblo franc& han resuelto exponer, en una declaraci6n solemne, 10s 
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derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre ... a fin de que 10s actos 
del Poder Legislativo y 10s del Poder Ejecutivo puedan ser comparados a cada 
instante con el objeto de toda instituuon politica y Sean mas respetados". Por 
consiguiente, la ley por excelencia, la mas potente de todas las demas, es la que 
contiene la esmeracion de 10s derechos individuales, la Dedaracion de 10s 
Derechos. Las leyes wnstitucionales u ordinarias no son sin0 emanacion de 
aquBlla y solo valen en la medida que se conforman con sus principios'. 

Por otro lado, respedo de la noci6n de leyes constitucionales rigidas, el 
maestro ~ u ~ u i t ' ~ ~ s e  expresa como sigue: 
"La mayor parte de 10s piases, y particularmente Francia y 10s Estados Unidos, 
practican el sistema de leyes constitucionales rigidas. Distinguen dos categorias 
de leyes: las leyes ordinarias, que son dictadas por el legislador ordinario segun 
las condiuones determinadas por la Constitucion, y que puede en todo momento 
modificar, abrogar o suspender, lndudablemente que mientras estan en vigor, el 
legislador debe atenerse a ellas, per0 siempre puede cambiarlas o suprimirlas por 
una ley nueva. Las leyes constitucionales rigidas se dictan en una forma particular; 
habitualmente no son votadas por el legislador ordinario, y en 10s paises en que 
las dicta este, deben llenarse varias wndiciones siguiendo un procedimiento 
especial que es muy variable. Estas leyes wnstitucionales solo pueden 
modificarse o abrogarse en una forma especial, y el legislador ordinario no puede 
dictar una ley que le sea contraria. Esta obligado por ellas, no las puede abrogar, 
modificar o suspendef. 

Seg6n ~onnecase,'~' la elaboracion de las leyes constitucionales francesas 
esta- reglamentada de la manera siguiente, por el artiwlo 8 de la Ley 
Constitucional de 25 de febrero de 1875 y en 10s siguientes terminos: 'Las 
Charas,  deliberando separadamente y por mayoria absoluta de votos en cada 
una, espontaneamente o a iniciativa del presidente de la Republics, tienen 
derecho de declarar que procede revisar las leyes wnstitucionales. Despues de 
que cada una de las dos Chmaras haya tomado esta resolua6n, se reuniran en 
asamblea nacional para proceder a la revision. Las deliberaciones que se refieren 
a la revision de las leyes constitucionales en todo o en parte, deberan ser tomadas 
por mayoria absoluta de 10s miembros que componen la asamblea nacional'. Este 
ultimo inciso, fue adicionado por la Ley del 14 de agosto de 1884 (Art. 2) de la 
manera siguiente: "La forma republicana de gobierno no puede ser objeto de una 
iniciativa de revision'. 

El Doctor Mhimo Gamiz ParrallS2, w n  respecto a la Constitucion de 25 de 
febrero de 1875, nos seriala que Bsta 'continuo con la taxativa de que la reforma 
republicana no podria ser objeto de revision y que 10s miembros de las familias 
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que hayan reinado en Francia no son elegibles para la presidencia de la republics. 
El artiwlo 8 de esta Constitucibn qued6 w n  el siguiente texto: 

Cada una de las Ctrmaras, por awerdo separado, tomando por mayoria 
, absoluta de votos, y ya en virtud de su propia iniciativa, o a petici6n del presidente 

de la Repliblica, podrd dedarar que ha lugar a revisar las leyes wnstitucionales. 
Una vez tomada dicha resoluci6n por ambas dmaras se reunirdn Bstas en 
Asamblea Nacional para proceder a la revision. 

Los awerdos referentes a la revision de las leyes constitucionales, en todo 
o en parte, deberen ser tornados por mayoria absoluta de 10s miembros que 
propongan la Asamblea Nacional. La forma republicans no podra ser objeto de 
revision. Los miembros de las familias que hayan reinado en Francia no son 
elegibles para la Presidencia de la Rep~b l i ca '~  ' . 

Con vista de que, seglin el maestro ~onnecase'" lo caracteristiw de las 
leyes ordinarias consiste en que son votadas sucesivamente por la Ctrmara de 
Diputados y por el Senado, y sancionadas, despues, con la firma del jefe de 
Estado, se ha podido decir, seglin: el eminente Duiguit: "La distincion entre las 
leyes ordinarias y las leyes wnstitucionales rigidas es exclusivamente formal". 

Acepta Bonnecase que existe una verdadera jerarquia en el mundo de las 
leyes y que las declaradones de 10s derechos, dominando a las leyes 
constitucionales, estas, a su vez, dominan a las leyes ordinarias. Por tanto, la 
jerarquia de las leyes indica que aquella se desprende a virtud del hecho de que 
unas ramas del derecho dependen de otras. En cierta forma, dice, el Derecho 
Constitucional las domina a todas, pues por el hecho mismo del radio de accion de 
la adividad de 10s partiwlares, el Derecho privado y sus diversas ramas esta 
dominado por las disposiciones del Derecho publico. Este liltimo es la armadura 
del Estado. 

Toda actividad de Ios partiwlares se encuentra y tiene su expresibn positiva 
en las reglas del Derecho privado; per0 estas no pueden ir, ni contra 10s principios 
del Derecho Constitucional ni contra las disposiciones fundamentales del Derecho 
administrativo. Establecido el anterior principio, y frente al problema de la 
deterrninacion de la influencia de las declaraciones de 10s Derechos y de las leyes 
constitucionales rigidas sobre las leyes ordinarias, es evidente y necesario que 
estas no deben estar en wntradiccion con las primeras, porque de lo contrario una 
jurisdiction especial debe estar capacilada para declarar la inconstitucionalidad de 
la ley respectiva y rehusar su aplicacion. 

En estas condidones, de acuerdo con las ideas del maestro Bonnecase, se 
conciben dos sisternas para asegurar el respeto a la jerarquia de las leyes, es 
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decir de la constitucionalidad de las leyes. El primer0 seria la organization de una 
jurisdiccjon especial llamada Alta Corte Constitucional; y el segundo, el derecho de 
10s interesados de invocar, ante 10s tribunales ordinarios, la excepcion de 
inwnstiidonalidad para que se dedare su ineficacia. Y wmo en Francia no hay 
jurisdicci6n'especial wnstitucional, 10s autores de Derecho pljblico sostienen la 
procedencia de la llamada excepcion de inconstitucionalidad. 

'Si no es necesario, declara ~ u g u i t , ' ~ ~  crea una Alta Corte que wnozca de 
10s recursos tendientes a obtener la nulidad de una ley inconstitucional, ' no  
debemos reconocer a 10s tribunales competencia para apreciar la 
constiiucionalidad de una ley invocada ante ellos, y para negar su aplicaci6n si la 
juzgan inconstitucional? Examinando la westion tebicamente, haciendo 
abstraction de las legislaciones positivas y de las difiwltades que puedan 
provocarse en la prActica, es indudable que debe responderse afirmativamente. 
Los tribunales deben, ante todo. aplicar la ley, es decir, resolver conforme a la ley 
todas las westiones de Derecho que les son planteadas. Estan obligados por la 
ley, por todas las leyes en vigor en un pais dado, y sin duda, por las leyes. 
ordinarias, per0 tambien a fortiori por las leyes superiores escritas o no escritas, y 
partiwlarmente por las leyes consagradas en las Declarauones de 10s Derechos y 
e n  las leyes wnstitucionales. En el pais en donde exista semejante jerarquia de 
leyes, es indiscutible que en caso de contradiccion entre la ley inferior y la ley 
superior, logicamente esta ljltima es la que deben aplicar 10s tribunales, y por lo 
mismo, deben negarse a aplicar la ley inferior. Si hay contradiccion entre la ley 
ordinaria y la constitucional o la Dedaracion de 10s Derechos, el tribunal no puede 
aplicar aquella. Lo mismo acontece si hay contradicci61-1 entre la ley constitucional 

. ~ y-una disposici6n de la Dedaracion de 10s Derechos; el tribunal debera aplicar 
Bsta y negarse a aplicar aquella. Teoricamente. pues, todo litigante puede oponer 
ante walquier tribunal la excepcion de inconstitucionalidad, es decir, puede 
sostener que el tribunal no puede aplicarle la ley invocada en su contra, por ser 
mntraria al Derecho superior escrito o no esuito, al cual estB subordinado el 
legislador ordinario. Esta soluci6n es wrrecta, sobre todo en 10s paises que 
practican el principio de la separacion de poderes, tal como fue establecido en la 
Constitution francesa de 1791 y corn0 lo es en la Conslituci6n de 10s Estados 
Unidos. Conforrne a este concepto, e l  poder legislativo y el poder judicial son 
igualmente soberanos en sus respectivos dominios; son completamente 
independientes uno del otro, per0 tienen un superior comun, el poder 
mnstituyenle. Ni el poder legislativo ni el poder judicial pueden hacer un act0 
walquiera que sea contrario a las decisiones del poder constituyente. Si el poder 
legislativo viola una regla constitucional, no puede imponer al poder judicial la 
obligation de asodarse a esta violation. Este permanece soberano e 
independiente en su jurisdiction y no puede ser wnstretiido por el poder 
legislativo a violar una ley constitucional. Si estuviera obligado por el poder legisla- 
tivo a aplicar una ley inconstitucional, cesaria de ser independiente y soberano en 
su dominio, y tanto el principio de la separacion de 10s poderes wmo el de la 
superioridad de la ley mnstitucional. serian un mito. Esta solucion no es 
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seriamente diswtible juridica y Iogicamente". 

Consewentemente, en Franda 10s tribunales se resisten a admitir la 
excepcidn, de inwnstitudonalidad y se ven agobiados por el honor de erigirse en 
guardianes de la Constitudon. Para Hauriou, no tienen raz6n 10s tribunales. 
~erlhe!emy'~declara, a su vez 

La separation de 10s pderes no es obstawlo para que 10s tribunales, con 
motivo de un negocio privado, wnozcan de la inwnstitudonalidad de las leyes. La 
funci6n de 10s tribunales es interpretar las leyes y prowrar su ejewcion. Este 
doble caracter se aplica tanto a las leyes ordinarias wmo a las wnstitucionales. Si 
hay wntradiccion entre una ley ordinaria y la wnstitud6n, es predso que en su 
aplicadon una de las dos ceda ante la otra. Evidentemente que es la ley ordinaria 
la que debe ser sacrificada; al descartarla para asegurar el respeto de la 
wnstitudon, 10s tribunales permanecen rigurosamente en 10s limites de su 
mision. Dos wndidones son necesarias, p r  tanto, para que estos prindpios 
enwentren aplicadbn: lo. Es preciso que se trate de una legislacion en la w a l  el 
poder wnstituyente sea distinto de 10s poderes constiluidos; 29 Es preciso que 
ningun texto especial prive a 10s tribunales del poder de dedarar la 
inwnstitucionalidad de las leyes. En Inglaterra, donde no hay constituci6n escrita, 
en ltalia, donde el estatuto puede ser modificado en la forma legislativa ordinaria, 
no puede haber leyes inwnstitudonales. Falta la primera wndicion". 

Sobre el ultimo estado de la jurispwdenda francesa con reladon a la 
inwnstitudonalidad de las leyes, el profesor ~ol land,"~ citado por Bonnecase, la 
presenta, en su wnocida obra de Derecho Administrativo, en la siguiente forma: 

'Existe, escribe, en ciertos piases, y existi6 en Francia bajo el imperio de la 
Constitucion de 1852, un procedimienlo de Derecho que permite a 10s particulares 
demandar directamente ante una autoridad pljblica la anulacion de una ley, 
inwnstitudonal. Actualmente no existe entre nosotros nada semejante. 
Unicamente surge la pregunta de si en el wrso de un procedimienlo seguido ante 
10s tribunales, 10s partiwlares podrian diswtir la wnstitucionalidad de una ley 
invocada en el negocio, y si el tribunal debe resolver la cuesti6n. El problema es 
muy discutido. Parece que nada en 10s textos impide responder afirmativamente. 
Por lo menos, puede sostenerse que el tribunal tiene wmpetencia para apreciar SI 
la ley es constitudonalmente wrrecta en wanto a su f m a .  Se debe rewnocer 
siempre que el espiritu general de nuestro Derecho publiw es poco favorable a 
una extension semejante de las fundones de 10s tribunales. Ademas, esta 
extension tendra el inwnveniente de mezclar a 10s jueces en las luchas politicas. 
Los tribunales judidales no han tornado una posidon Clara. Lo mAs que hacen es 
rewnocerse el poder de buscar si la ley invocada ante ellos tiene el carader de 
ley en cuanto a la forma. Por lo que hace al Consejo de Estado, estima que ante el 
no puede diswtirse eh lo wntencioso esta wnstitudonalidad, dado el estado 
actual del Derecho Publiw franc&". 
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No fue sino hasta la Constitucion de 27 de octubre de 1946 que se ueo un 
organ0 denominado "Comite Constitucional" con facultades suficientes para decidir 
sobre la legalidad de las leyes. En el artiwlo 91 de dicho ordenamiento, sefialaba 
que dicho Comite estaba compuesto por el Presidente de la Republica, por el 
Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Consejo de la Republica y 
siete miembros electos por la Asamblea de entre sus componentes. 
proporcionalmente a su representacidn, asi como de tres designados por el 
Consejo de la Republica, con las mismas condidones. Por lo que toca a la 
competencia de didlo Comite, esta se encontraba muy limitada, por dos 
preceptos: el articulo 91, tercer parrafo que seiialaba: 'el Comite constitudonal 
examina si las leyes votadas por la Asamblea Nadonal supone una revisidn de la 
Constitud6n"; asi como del articulo 92, parrafo tercero constitudonal que 
establecia: "el Comite es competente so10 para resolver la posibilidad de revisar 
las disposiciones de 10s titulos I a X de la Constitucion.' Estas limitaciones como 
se puede observar, consisten en que solo se podian examinar las leyes, 
excluyendo a 10s demas actos de las asambleas (proyectos) y de 10s actos de 10s 
otros poderes de la Nadbn; y la segunda gran limitadon, consistia en que el 
Comite no era competente para conocer sobre el titulo XI que se refiere a la 
revision de la Constitud6n.. 

Se propuso en la primera Asamblea Constituyente, como lo senala 
~emasur ier '~~,  un texto en el cual se daba fawltad para recurrir cuando lo 
acordara una tercera parte de sus miembros, a1 Comite, al Presidente de la 
Repliblica y a la Asamblea Legislativa. Lo anterior no fue aceptado, y se sugirio 

-- - 
para la segunda Asamblea Constituyente, que en lugar del voto de la tercera parte 
de-la ASamblec,-fZra el Consejo de la Repliblica por mayoria absoluta de sus 
miembros, y que junto con el Presidente de la Republica, pudieran recurrir a1 
Consejo. Este derecho del Presidente de la republics de poder diswtir la voluntad 
parlamentaria y alin de poder provocar indirectamente el recurso al referendum. 
aumentaba en demasia el poder politico del Poder Ejecutivo, a opinion de 10s 
diputados, comunistas y radicales, por lo que se tuvo que modificar para su 
aprobacibn de control constitudonal, exigiendo que sdlo el Presidente de la 
RepAblica wrijuriiarnenle con ei Consejo de la Repfiblica, podiarr acvdir. anle ei 
Comite (artiwlo 92 constitutional). Su interposition debia ser dentro de 10s diez 
dias siguientes a aquel en que hubiera tenido conodmiento al Gobierno de que la 
ley hubiera sido adoptada por la Asarnblea (articulo 92). Cabe hacer notar, que el 
Comite Constitucional tenia una doble fundon wnsistente en agente conciliador y 
autoridad jurisdictional. Continua diciendo Lemasurier, que era frewente que el 
Consejo de la Republica disuepara con la Asamblea Nacional, votando la ley 
irnpugnada, por lo que debia el Comite conciliar a ambos cuerpos legislativos, y si 
no llegaban a un awerdo, procedia la etapa de resolution, misma que debia de 
pronunciarse en cinw dias y si se consideraba que la ley impugnada era acorde 
con la Constitucion, se debia publicar tal decisih dentro de 10s diez dias 
siguientes a la resoludon. Si por el contrario, era resuelta inconstitucional, se 
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remitia a la Asamblea Nauonal para que fuera nuevamente diswtida, per0 si BSta 
Ijltima mantenia su opinibn, la ley &lo podia promulgarse si la Constitucibn fuera 
revisada en la forma prevista por el articulo 90, lo que nos parece totalmente 
absurdo, ya que se trata en este caso de adaptar la propia Constitucibn a la Ley 
impugnada. Cabe hacer la adaracibn, que Paolo Biscaretti di ~uff ia'~' ,  senala que 
veinte a h s  despues de instaurado el Comitb, esle tuvo una actividad muy somera 
y poco relevante, ya que ademas de lo antes senalado, ningljn 6rgano 
jurisdictional podia desarrollar el control de constitucionalidad de las leyes , 
porque el Comite Constitutional sblo intervenia si se la ley votada por la Asamblea 
~ac iona l  implicaba una revisibn de la Constitucibn. ~ s t a  ~onstitucibn de 13 de 
octubre de 1946, yen ella enmntramos, que con relacibn a la inconstitucionalidad 
de leyes, tenemos: 

Garantias Constituuonales: 
Derecho a obtener un empleo: nadie podra ser lesionado en su trabajo por sus 
origenes, opiniones o creencias. 
La Nacion garantiza al individuo y a la familia las condiciones neesarias para 
su desanollo. 
Se garantiza a todos, especialmente al nifio, a la madre, y a 10s trabajadores 
viejos, la proteccibn a la salud, la seguridad material, el reposo y las 
comodidades; todo desventajado o incapacitado para el trabajo tendra derecho 
a obtener de la wlectividad medios convenientes de existencia. (preambulo). . Se' garantiza el ejercido individual o coleclivo de 10s derechos y libertades 
proclamados. (preambulo). 

Poder Judicial: 
La Alta Corte de Juslida sera elegida por la Asamblea Nacional a1 prinupio de 
cada legislatura (Articulo 58). . La organizacibn de la Alta Corte de Justiua y el procedimiento que se siga ante 
ella, seran determinados por una ley especial (Artiwlo 59). . El Consejo Superior de la Magistratura se wmpone de catore miembros: El 
Presidente de la Republics, el presidente, el guarda sellos, de dicho Consejo. 
el ministro de Justicia, el vicepresidente, seis personalidades elegidas para un 
period0 de seis arios, por la Asamblea Nauonal, fuera de su seno, por mayoria 
de dos tercios, debiendose elegir tambien seis suplentes en las mismas 
condiciones: seis personalidades designadas de la siguiente manera: cuatro 
magistrados elegidos por seis afios, en representacibn de cada una de las 
categorias de magistrados, en las condiciones previstas por la ley, con cuatro 
suplentes elegidos en las mismas condiciones. Dos miembros designados por 
seis arios por el presidente de la Repcblica fuera del Parlamento y de la 
magistratura, per0 en el seno de profesiones judiciales con dos suplentes 
elegidos en las mismas condiuones. 

- - 
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. Las decisiones del Consejo Superior de la Magistralura se IomarAn por 
mayoria de votos. En el caso de empate decide el voto del presidente (Articulo 
83) . El presidente de la Repirblica nombra a propuesta del Consejo Superior de la 
Magistratura, 10s magistrados, a excepcion de 10s del ministerio fiscal. El 
Consejo Superior de las Magistratura tiene a su cargo wnforme a la ley, la 
disciplina de 10s magistrados, su independencia y la administracibn de 10s 
tribunales judiciales (Articulo 84). . Los jueces son inamovibles (Articulo 84). 

En la actual Constitucibn de Francia, promulgada el 4 de octubre de 1958, 
se crearon las llamadas "leyes organicas' (articulo 46), mismas que se debian 
aprobar por las dos &maras, por lo que si el Senado se oponia, se realizarh el 
procedimiento de wntrol de wnstitucionalidad por parte del Consejo 
Constitudonal, a quien ademas se le dot6 de mayores atribuciones, al otorgarle 
tambien la facultad obligatoria de revisar todas las normas de 10s reglamentos 
parlamentarios y tambien de la deas ih  sobre la regularidad de las elecciones 
politicas. Dicho Consejo, se compone de nueve miembros designados por nueve 
aAos, renovables en su tercera parte cada tres aiios, por el Presidente de la 
Repirblica, la Asamblea Nacional y el Senado, tres por cada uno. Se seiialaron 
ahora si, las funciones del Consejo de manera amplia, desde el control de la 
legitimidad en las elecciones parlamentarias y del Presidente de la Repirblica, asi 
como del desarrollo de referendum, a una actividad wnsultiva en funcion de las 
medidas de exception previstas en el articulo 16 y al control de constitucionalidad 
de las leyes y de 10s cegla_menlos parlamentarios, examinando inclusive si una - .  
propusstade ley o de un ordenamiento, no van m8s alla de la materia que 
corresponde a la wmpetencia reglamentaria. Como desventajas a estas 
atribuciones, esthn la de que el Consejo solo podia actuar a propuesta del 
Presidente de la repirblica, del Presidente del Consejo o el Presidente de las 
Camara, y tampow se considera dentro de este procedimiento que 10s ciudadanos 
actuaran a titulo personal en la protection de la constitucionalidad de un ado 
normativo del Estado. 

D) lnglaterra y Estados Unidos 

El organo controlador u organo de control de la wnstitucionalidad de las 
leyes o actos debe ser, de acuerdo can 10s prlncipios doctrinales establecidos por 
el senor iicenciado don Mariano Azuela Jr, segrin se expone en el capitulo 
relativo, de naturaleza esendalmente jurisdiccional y por via de accion; o sea: que 
el control de la constitucionalidad de las leyes y actos debe ejercitarse a traves del 
amparo, considerado este mmo un sistema jurisdiccional de defensa de la 
Constitudon. Mas, ipor que debe ser un organo jurisdiccional el wntrolador? 
~Cuales han sido 10s motivgs esendales para determinar que ese sea el carader 
del organo de control? 



La rama judicial del gobierno, aunque siempre resulta menos numerosa que 
el Eje~~tlvO, en su mas ampha acepclon, ocupa un lugar de gran lmporlancla en la 
oraanlzauon del Estado La orlmera funu6n aue corresoonde al Poder Jud~ual. en " 
todos 10s Estados, kns is le  kn decidir sobre ;a aplicacion de las leyes a 10s Gsos 
especiales; y el primer requisito del juez, para el ejercicio pleno de la actividad que 
le es propia, debe ser el de que tenga un perfecto y amplio mnocimiento de la ley. 
La funci6n del Poder Judicial es altamente tecnica y requiere, para su exacto 
cumplimiento, la pericia del especialista. 

Ya 10s teoricos franceses, como puede verse en otra parte de este trabajo. 
han dicho que si la ley es buena o mala, justa o injusta, esto es cosa secundaria 
en atencion a que el deber del juez consiste en resolver conforme a la ley, tal cual 
es, y no como debiera ser. Porque es preferible, de awerdo con Stephen 
~eacock,'" que una ley mala obre injusticia, en un caso individual, que el que un 
juez, rehusando deliberadamente obedecerla, quebrante el principio de la ley 
misma. De hecho, las decisiones judiciales no son simplemente de naturaleza de- 
clarativa. 

Expliquemos esto ultimo. Las decisiones o fallos judiciales wntienen 
elementos constructivos que sirven para extender 10s preceptos legales en 
interpretaciones cada vez m8s detalladas. Ninguna ley puede ser tan minuciosa en 
sus provisiones, que comprenda todos 10s casos posibles y que no haya de admitir 
mas que una sola interpretacion. Si la ley calla en su letra, es el juez quien esta 
llamado a aplicar el sentido que pueda considerar razonable, es decir, el que este 
de awerdo con 10s principios generales de moralidad y bien publim. 

En paises como lnglaterra y 10s Estados Unidos, este principio se lleva 
mucho mas lejos. Pronunciada una decision se considera como precedente para 
las futuras. Tal precedente no es absolutamente obligatorio; per0 entonces 
aparece la presuncion, la cual esth fuertemente en su favor, cuando se reconoce 
la identidad de circunstancias. A este especial mod0 de aplicacion corresponde 
una forma suplementaria de legislacion y por eso una gran parte de las leyes 
existentes en lnglaterra y en 10s Estados Unidos se dicen y consideran hechas por 
10s jueces. 

Leacock asienta que la naturaleza de las funciones judiciales exige, 
claramente, que el poder sea tan impartial como humanamente sea posible, y que 
no basta que las resoluciones de 10s jueces no afecten, en mod0 alguno, sus 
intereses pecxmiarios, sin0 que deben ellos mismos estar alejados de todo 
compromiso o interes politico. Propugna porque en todo gobierno qua se 
considere bien ordenado, el Poder Judicial debe estar remunerado 
convenientemente mediante una compensacibn que nose relacione con el numero 
ni con la naturaleza de sus decisiones; debiendo tener, ademas, la posesion 
permanente de su cargo y ser, al mismo tiempo, ajeno a la buena o a la mala 
voluntad de las otras ramas del poder. 

'" Leacock. Stephen. 'Elementos de Cienda Politicam. MBuco. 1924. 



Hagamos una breve consideraci6n en lo mncerniente a las relaciones de 
10s tribunales con el Ejewtivo y con el Legislativo. Establezcamos que la 
certidumbre de la posicion y de la compensaci6n, garantizan al Poder Judicial caer 
bajo el dominio de otra de las ramas del gobierno. Resulta procedente averiguar 
sobre la cuestion de si a su vez 10s funcionarios del Legislativo y del Ejecutivo 
tienen que ser protegidos del predominio del Poder Judicial. Bajo este aspedo es 
de notoria importancia preguntar si 10s jueces tienen la facultad de decidir sobre 
10s ados del Legislativo y del Ejecutivo. 

El sistema de 10s Estados Unidos concede el derecho a las partes en litigio 
a suscitar la westion de inconstitucionalidad ante 10s tribunales comunes o 
federales desde el primer grado, consiguientemente por via de acci6n o de 
ex~epcibn.'~' 

Para un norteamericano que ignore la organizacion de 10s gobiemos 
extranjeros, la resolucion es dara si se tiene en wenta que la habilitacidn de las 
facultades constitucionales y la responsabilidad ante 10s tribunales, estan en la 
base del sistema de Norteamerica. Leacock manifiesta que 10s usos de 10s 
Estados modernos estan divididos en dos sistemas opuestos: el sistema politico y 
el sistema judicial. En la nacion norteamericana, en 10s Estados de la America 
Latina, en la Gran Bretaiia y sus Colonias, todos 10s funcionarios pbblicos son 
responsables ante 10s tribunales. 

- -- - ~ 

El Rey ingles goza de completa y legal inmunidad y lo mismo awntece con 
el piesidente de 10s Eslados Unidos de Norteamerica, salvo el caso del juicio 
politico o "impeachment'. Pero estas son excepciones de caracter especial que no 
son materia del presente trabajo. Por el contrario, en 10s paises de la Europa 
continental prevalece la regla de que 10s tribunales no tienen facultad para objetar 
la legalidad ni para decidir sobre la constifucionalidad de 10s actos oficiales de 10s 
funcionarios de las otras ramas del gobierno. 
Veamos el caso del lmperio Britaniw. Esto es menos complicado y lo trataremos 
en primer iugar. En el Reino Unido cada servidor del Estado, a excepcion del rey, 
es responsable de sus actos ante 10s tribunales ordinarios. - "Todo funcionario; expone Dicey, citado por Laecock, desde el Primer Ministro al 
colector de impuestos, esta sujeto a la misma responsabilidad que cualquier duda- 
dano por 10s actos que ejewte sin justificauon legal. Abundan, en 10s registros de 
sentencias, 10s casos de 10s funcionarios consignados a 10s tribunales y 
declarados personalmente responsables; y condenados a una pena o al pago de 
dafios por actos ejewtados con su caracter oficial, con exceso de autoridab. 

Pero no solo 10s miembros del servicio civil, sin0 tambien 10s oficiales y 
soldados del ejercito, son igualmente responsables, ante 10s tribunales, por 
cualquier act0 ilegal aun ejewtadopor orden de un jefe superior. El mismo Dicey 

161 Palacios. J. Ram6n, 'La Suprema Corte y las Leyes Inwnstitucionales'. Ediciones Botas. 
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agrega que "La posicion del sol dado puede ser dificil, lo mismo en la teoria que en 
la prhctica. Puede ser condenado a muerte, wmo se ha dicho muy bien, por la 
corte marcial, si desobedece una orden, y puede ser ahorcado por un juez y el 
jurado, si la obedece". Sin embargo, la libertad individual no esta protegida lo 
bastante respecto de la responsabilidad de 10s agentes del gobiemo. 

Por lo que se refiere al Poder Legislativo, noes posible que en lnglaterra se 
presente el caso de una ley que signifique un exceso de fawltades, puesto que el 
Parlamento, tomado en su acepcion legal de Rey. Lores y Comunes, es soberano; 
y todas sus leyes son buenas y no pueden ser objetadas por 10s tribunales. Las 
disposiciones de caracter legislative de una autoridad de menor impoftancia, como 
un Consejo de Condado, pueden ser desatendidas por un tribunal y ahn 
desechadas por motivos de ilegalidad. Para el caso de que se hayan traspasado 
10s limites de las facultades constitucionales, y aunque no puede derogar ni 
enmendar la ley, el tribunal si puede negarse a aplicarla. 

Una portion importantisima de 10s pactos constituuanales sobre 10s que 
descansa el gobierno inglks, y que anotaremos posterionente, esta consignada 
en la Carta Magna y en la gran Dedaracion de Derechos; y, sin embargo. 10s 
tribunales ingleses carecen de fawltad para reprimir para reprimir a 10s 6rganos 
legisladores del gobierno aun wando violen la Carta Magna y la citada 
Declaracion de Derechos en las leyes que ellos expidan. Los preceptos que 
contienen esos dos grandes dowmentos, wnstituyen la base de todo el gobierno 
y de todas las garantias individuales de lnglaterra. 

Si se somete ante un tribunal ingles walquier estatuto que fuere de dudosa 
interpretacibn y que parezca contravenir 10s derechos daramente establecidos en 
10s mencionados documentos; el tribunal en cuestion tiene que interpretar aquel, 
de conformidad con 10s terminos de esos dos sagrados instwmentos de la 
libertad. 

Mas, si una ley llegase a desatender, en forma notoria, hasta las mismas 
disposiciones y restricciones contenidas en la Carta Magna y en la Dedaracion de 
Derechos. Woodrow Wilson entiende que esto no obstante ese tribunal estaria 
obligado a wmplirla. 

Se ha afirmado que el Parlamento es soberano y que puede hacer lo que le 
plazca. Solo la opinion nacional puede sujetarlo o reprimirlo; y solo abrogandola. 
puede ser desechada una ley inconstitucional, pues no hay gobiemo, como el 
ingles, que sea dirigido, en mayor grado, por la opinion phblica, aunque esta 
opinion es la general de la nacion y nunca la opinion particular de 10s tribunales. 
De esto deducimos que en lnglaterra no puede existir el control judicial de la 
constituuonalidad de las leyes y actos del Parlamento. 

Woodrow Wilson textualmente afirmaba: 
"Esto no se debe a que 10s tribunales ingleses tengan menor interes que 10s 

nuestros en defender 10s derechos del hombre y las libertades pirblicas, o que 



sean menos liberales en su interpretation de las prerrogativas del individuo. No ha 
habido hibunales mas. liberales o mas dispuestos a sostener 10s derechos 
individwles. El derecho consuetudinario ingles ha sido, mas que ningtin otro, el 
espejo de la opinion y del equilibria social y se ha ido forrnando en su desarrollo de 
manera de'adaptarse a la vida inglesa como al werpo de un hombre se adapta un 
traje bien antado'. 

Entonces, jcomo han actuado 10s jueces ingleses en este aspect0 de la 
adaptadon de que habla Wilson? 
'Desde tiempo inmemorial 10s jueces ingleses lo han liberalizado y ensanchado 
inspirdndose en 10s buenos principios y en la opinion ilustrada. Entre 10s anales de 
la legislacion inglesa hay algunos casos antiguos notables en 10s que 10s jueces 
declaran ser partes de la Ley Comun de lnglaterra, sin haber precedente alguno, 
10s principios de la reda razon y de la humanidad. Mas no existe una ley 
fundamental susceptible de ser interpretada por 10s tribunales que detina o limite 
las fawltades del Parlamento". 

La causa fundamental de que no sea posible el control jurisdictional de la 
constitucionalidad de las leyes y actos en la Gran Bretafia, es la de que se carece 
de una ley fundamental, por lo que al no poseer una Constitution escrita como 
documento fundamental y unitario que contenga los principios del ordenamiento 
estatal, no existe una reglamentacion expresa del control de la constitucionalidad 
de una ley. 

Puntualicemos, finalmente, que la Carta Magna y la Declaration de 
- - Derechos definen las garantias-individuales contra la corona per0 nunca contra el 

Parlamento y tampoco contra aquellos a quienes esa nacion ha autorizado para 
legislar. lnsistimos en que no existe documento alguno que 10s tribunales puedan 
tener o interpretar wmo ley suprema que les imponga alguna restriction. 

Propiamente en lnglaterra se origin6 y en 10s Estados Unidos se consumb, 
a l  decir del maestro don Oscar Rabasa, la institucion por virtud de la cual 10s 
jceces ejercen, en procedimiento de! orden juridic0 que versa sobre derechos 
privados, la facultad de suspender o impedir la ejewcion de leyes y actos de la 
autoridad fundandose en leyes superiores, institucion a la que el ilustre don Emilio 
Rabasa diera el nombre de "iuicio Constituuonal". aue setiala el orocedimiento. en . ,  ~ ~ . ~-~ ~ 

si mismo, ya se aplique en ~ b x i c o  ya en 10s Estados Unidos de Norteambrica. 

Para el primer0 de 10s dos notables autores antes utados, 10s antecedentes 
primordiales se resumen en 10s siguientes: 1. El Common Law. 2. La Carta Magna. 
impuesta por 10s barones al rey Juan en 1215. 3. La Petition of Rights, o peticion 
de derechos de 1628. 4. La Ley del Habeas Corpus. expedida por el Parlamento 
durante el reinado de Carlos II, y 5. The Bill of Rights, o sea la dedaracion de 
derechos que el Parlamento llamado de la Convention, impuso despubs de la 
revolud6n inglesa de 1688, a Guillermo y Maria de la casa de Orange, a1 
conferirles el trono de lnglaterra. 



De awerdo con lo que al efecto expone el maestro don Oscar Rabasa. 
estas cuatro cartas de la libertad, que asi son reconocidas en la historia de 
Inglaterra, wnstituyen, al mismo tiempo, la Constitution no esuita o traditional de 
esa naci6n: Establecieron 10s derechos fundamentales de 10s ingleses e integran 
esa 'ley de la tierra" que ellas mismas mencionan; y sus prindpios generales 
fueron expuestos v desarrollados Dor el common law, o derecho wmun 
anglosaj6n. Lo tras&ndental es que de esos antecedentes histbrims y juridiws se 
derivan 10s fundamentos de la instituci6n ideada por el magistrado Edward Coke. 

Este magistrado ingles, presidente de la "Corte de Common Pleas" 
invocando, en el primer warto del siglo XVIII, la teoria del derecho natural wmo 
norma suprema de toda ley o autoridad; y fundandose, ademas, en las watro 
cartas mencionadas y en el derecho wmun ingles, sostuvo el principio de que 
estas leyes, y normas del reino ingles estaban por encima de la voluntad del rey y 
que eran superiores a las leyes del Parlamento, porque, decia, si 10s actos del rey 
y las disposiciones legales dictadas por 10s legisladores contrariaban esas leyes 
wnsuetudinarias y fundamentales. '10s tribunales debian anularlos'. 

Se sabe que el magistrado Coke fue destituido por el rey a virtud de tan 
singulares ideas por aquel expuestas. Tal teoria fracas6 en Inglaterra, pero la 
misma pas6 y fue adoptada y desenvuelta en 10s Estados Unidos, segun 10s 
principios generales que ya hemos expuesto en parrafos anteriores. lnglaterra solo 
admiti6 el principio de que si bien las leyes del Parlamento no pueden estar 
supeditadas a ninguna otra norma superior, '10s actos de las autoridades 
ejewtivas si estan sometidos a las leyes expedidas por el propio Poder 
Legislative". 

De esto se sigue que 10s tribunales ingleses pueden calificar la legalidad de 
10s actos de las autoridades administrativas; per0 no estan fawltados para 
examinar, wmo awntece en Francia, la validez de las leyes del Parlamento, dado 
que la soberania del pueblo esta esencialmente representada por este 6rgano; y si 
bien existe la wnstituci6n wnsuetudinaria, esta no tiene la categoria de ley 
suprema con respecto a las leyes que dicte el Parlamento, pues debe rewrdarse 
que en lnglaterra se establedb el regimen de supremacia parlamentaria y no la 
wnstitucional. 

Concretando, podemos afirmar que en lnglaterra no es posible el wntrol 
judicial de la wnstitucionalidad de las leyes bajo un aspecto de revision de su 
validez, segun lo queria el magistrado Edward Coke, dada la razon capital antes 
expuesta de que "la soberania del pueblo esta esencialmente representada por el 
Parlamento'. En consewencia, la imposibilidad para un control de la 
wnstitucionalidad de las leyes del Parlamento se debe al sistema de gobiemo 
parlamentario, propiamente hablando, pues de otro mod0 el pais se regiria por el 
sistema de la supremacia judicial. 

Nos corresponde ahora, intentar estudiar el origen y el desarrollo de la 
institudon de la supremacia judicial en 10s Estados Unidos de Norteamerica. En 



este, y en todos aquellos paises que han adoptado aquel sistema, existe la 
decision judicial sobre la validez de 10s ados de gobierno. Como en lnglaterra, 
todos 10s funcionarios de la rama ejewtiva son responsables ante los tribunales 
por 10s actos que ejewten en la esfera de su fundon oficial. Pero eso no es todo. 
El legislativo federal o el de 10s Estados tienen, a traves de la Constitucion, solo 
ciertos y limitados poderes y es deber de 10s tribunales resolver si el legislativo, al 
dictar una ley, se ha ceiiido a las fawltades que legalmente tiene. 

Relatemos algo sobre el desenvolvimiento de la institution de control de la 
constitucionalidad de las leyes en Norteambrica. Constituye uno de 10s mas felices 
acontecimientos en su evoluci6n politics. El origen se enwentra en 10s gobiemos 
coloniales, en 10s wales, en ultimo rewrso, podia apelarse contra 10s actos del 
legislativo o ejewtivo de la Colonia al rey en Consejo. Las cartas escfitas. 
llamadas Reales Cedulas o 'charters', que habian sido familiares en la historia 
colonial, y que a6n existian en la Bpoca de la Revoludon en Massachussets; 
Rhode Island y Connecticut, prepararon el camino para las constituciones esaitas 
limitando 10s poderes de 10s 6rganos del gobierno. 

Al romperse las ligas de las colonias a n  la corona resultaba necesario 
substituir, en alguna forma o manera, la jurisdiction apelada ante el rey en 
Consejo. Y aun antes de dictarse la Constitucion Federal en 1787, el poder judicial 
de 10s gobiernos de 10s Estados comenzo a owpar tan privilegiada posici6n. 
Encontramos varias decisiones de tribunales de un Estado que dedararon 
inconstitucionales 10s ados de las legislaturas. En el informe de un caso de 

- -~ - 
Virginia, en el afio de 1732, en que surgiera tan grave westibn se dijo: "El. 
Caiicillei Blaii y 10s demas jueces opinaron que la Corte tenia fawltad para 
declarar, inwnstitucional y nula, cualquiera resolucibn del Legislativo o de una de 
sus Camaras". 

La Constituci6n Federal de 10s Estados Unidos de Norteamerica, escrita y 
suprema, y la primera de su genero que aparecio en el mundo, establecio el 
regimen federal de gobierno con la division clasica de 10s tres poderes. Estos 
aniecedenles poiiiiws y wnstiiucionales demuestran que en la epoca colonial las 
leyes del Parlamento ingles eran ordenamientos superiores a las Cartas .- Coloniales. Reales Cedulas o Charters, las wales se convirtieron, con 
posterioridad, en las wnstituciones estatales, asi como en las leyes ordinarias de 
cada una de las trece entidades primitivas. 

Dichas cartas originalmente, y las constituciones locales despubs, fueron 
consideradas wmo preceptos de jerarquia superior a las leyes y deaetos 
expedidos por las legislaturas y por 10s gobernadores de 10s nuevos Estados. En 
esa epoca aparecio el concept0 de la categoria de las leyes de que habla Leon 
Duguil en su 'Teoria de la Jerarquia de las Leyes'. Se acepto y quedo establecida 
esa teoria y desde la Bpoca colonial se origin6 e inici6 la practica de que 10s jueces 
de esas entidades, al plantearse wntroversias sobre derechos partiwlares 
sometidos a su fallo y en el conflicto entre una ley wnstitucional y otra ordinaria. 
dejaban de aplicar la ley inferior para imponer la superior. 



Dentro del regimen interno de 10s Estados, y despues de la Independencia. 
la institucion en virtud de la cual 10s tribunales examinan la validez wnstitucional 
de una ley o act0 de autoridad con respecto a otra ley superior, se ~ r n e n Z 0  a 
aplicar por 10s jueces estatales, mas no por la Suprema Corte de Justicia de 10s 
Estados Unidos. 'Fueron esencialrnente 10s tribunales de Rhode Island, en 1786, y 
10s de Ohio, en 1788, 10s que primero declararon inwnstitucionales y nulas las 
leyes de sus respectivas legislaturas que contrariaban 10s preceptos de las 
wnstituciones locales". 

No obstante que 10s primeros precedentes de la aplicacibn de aquella 
teoria, se produjeron en 10s tribunales estatales mencionados, ya era familiar entre 
10s juriswnsultos, abogados, jueces y legisladores de 10s Estados Unidos, en el 
sentido de que "el wncepto de la jerarquia de las normas y el principio de que la 
ley ordinaria que esta en pugna con la ley superior, puede ser declarada 
inwnstitucional por resolud6n judicial". 

La Constituci6n Federal de 10s Estados Unidos de 1787 establecib, en su 
articulo Ill. Secci6n 2'., nurnero 1, la wmpetencia de 10s Tribunales Federales en 
general, primero, en relauon con la materia, y segundo en relacion con las parles. 
Para lo prirnero el precept0 establece: "El Poder Judicial se extenderA a todos 10s 
casos en derecho y equidad que emanen de esta Constitucion de las leyes de 10s 
Estados Unidos y de.los tratados hechos y por hacerse bajo su autoridad". En lo 
relativo a lo segundo, el mismo numeral textualmente expresa que el mismo Poder 
Judicial se extendera: 
'a todos 10s casos relativos a 10s Ernbajadores, y otros ministms pljbliws y a 10s 
C6nsules; a todos 10s casos del almirantazgo y jurisdiwi6n maritima; a las wntro- 
versias en que 10s Estados Sean una de las partes; a las controversias entre dos o 
mas Estados; entre un Estado y ciudadanos de otro Estado; entre ciudadanos de 
diferentes Estados; entre el ciudadano del mismo Estado reclamando tierras por 
concesion de diferentes Estados, y, entre un Estado o 10s ciudadanos de este y 
Estados extranjeros, ciudadanos o sljbditos". 

La misma Constitucion Federal de Nortearnerica antes citada, tambien 
estableci6, en su articulo VI, nljmero 2, este otro principio de caracter 
trascendental y fundamental: 
'Esta Constitucion y las leyes de 10s Estados Unidos, queen virtud de ella se hicie- 
ren, y todos 10s tratados hechos o que se hagan bajo la autoridad de 10s Estados 
Unidos, seran la suprema ley de la tierra; y 10s jueces en cada Estado, estaran 
sujetos a ella, a pesar de lo que en contrario disponga la Constitucion o leyes de 
cada Estado". 

Esos son 10s dos textos wnstitucionales que establecen, en 10s Estados 
Unidos de Norteamerica: Primero, el sistema de la supremacia constitutional; y 
Segundo, el de la jerarquia de las leyes. Esta ultima, wnstituida por categorias. 
fue analizada, sinteticamente, por el eminente Emilio Rabasa, quedando 
expresamente enumeradas en esta forma: a) Para 10s cuerpos legislativos, puesto 



que la obra del federal tendria superioridad sobre la de 10s locales; b) Para las 
leyes, en el siguiente orden: 1. Constitucion national; II. Leyes federales y tratados 
intemaaonales,; Ill. Constitudbn del Estado, y IV. Leyes locales. 

La jurisdicubn original o de primera instancia de la Suprema Corte de 10s 
Estados Unidos, se encuentra definida por la Constitucion; y el Congreso no puede 
ampliarla ni restringirla. Como consewencia directa de la promulgacidn de la 
Constituci6n aludida, se expidib, por el Congreso Federal, la primera Ley Organica 
del Poder Judicial de la Federadon, a la que se le llam6 el Judiciary Act, a traves 
de la wa l  se ae6 la Suprema Corte recibiendo esta la mmpetencia que la 
Constituci6n le confiere en wanto a la citada competencia llamada original. 
originaria o de primera instancia. 

En 1789 se aprobb la Ley Organica que establecio la cornpetencia en via de 
apelacion, quedando reglarnentada con relacion a las sentencias definitivas 
dictadas por 10s tribunales federales inferiores y por 10s de tiltima instancia de cada 
Estado. Para el maestro Oscar Rabasa, lo trascendental para la institudbn 
wnstitucional, es la forma en que la ley de 1789 reglamento la materia de que 
wnoceria, en via de alzada, la Suprema Corte. 

De notoria importancia es que la apelacibn, en forma del Writ of Error, y 
despues a traves del recurso ordinario de apelacion, era procedente en 10s 
siguientes casos y siempre contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal 
Superior de un Estado: primero, cuando el juicio se refiriese a la validez de un 
tratado, ley federal o act0 de autoridad emanado de 10s Estados Unidos, y la 

- - -resolution fuesecontra esa validez; segundo, cuando se lratara de validez de una 
ley local o de act0 de autoridad emanada de un Estado, objetados de contrariar a 
la Constitudon federal, y que la resolucibn fuese favorable a tal validez; y tercero. 
cuando el juicio tuviere por objeto un titulo, derecho, privilegio o inmunidad. 
fundados en la Constitucion, en las leyes o tratados federales o en una wmis ih  o 
autoridad desemperiados en nombre de 10s Estados Unidos, y la decision fuese 
wntra ellos. 

El maestro Rabasa nos enseria que por reformas posteriores de 1914 y 
1916 quedaron abolidas las diierendas por wanto se reladona a la procedencia 
del recurso fundada en que la resolucion del tribunal del Estado rewnociera, o no. 
la validez de la ley federal o del tratado intemacional, y la wnstitucionalidad de la 
ley o act0 de autoridades locales, o bien; que la negara; y que a partir de estas 
modificaciones la Suprema Corte de 10s Estados Unidos es competente por lo 
general, para revisar, en via de apelacion todas las sentencias definitivas dictadas 
por 10s tribunales de ljltima instancia de 10s Estados, siempre y cuando el juicio 
envuelva lo que en derecho constitudonal norteamericano se denomina una 
"westion federal", es decir, la interpretacibn y aplicaci6n de la Constitucion, leyes 
federales y tratados internacionales'. 

La Suprema Corte de Justicia de 10s Estados Unidos tuvo sus vicisitudes. 
Entre 10s afios de 1789 y 1801, se pus0 a p ~ e b a  su competencia, misma que le 



habian concedido, por una parte, la Constitucion, y por la otra, la Ley Organica de 
1789. En el ultimo de 10s dos afios citados el Presidente Adams nombro a John 
Marshall para desempefiar el puesto de presidente de tan alto tribunal, cargo que 
en forma sorprendente sirvio durante largos 34 afios establecjendo 10s 
fundamentos del derecho wnstitucional a traves de sus famosas ejewtorias y 
sirviendole de estructura el texto mismo de la Constituci6n. 

El caso Marbury vs. Madison, establecio el precedente definitivo que seria 
base para el gobierno nacional de Norteambrica. La relacion wnstitucional 
establecida entre el poder judicial y 10s otros poderes iba a definir la forma de 
gobierno que la naci6n habia de adoptar, independientemente de lo que ya se 
habia estatuido, en forma definitiva, en la Constituci6n. En wncreto, el gran juez 
Marshall dedara, en aquella ejewtoria, que la resolucion respecto a si una ley del 
poder legislativo esta o no de awerdo con la Constituci6n es una cuesti6n judicial 
siendo atributo exclusive de 10s tribunales examinar la validez de esa ley. 

Per0 jcuales eran 10s antecedentes dodrinales de la supremacia judicial o 
de la teoria judicial en 10s Estados Unidos de Norteamerica? Ya Alexander 
Hamilton, en "El Federalistam, numem W I I I ,  dirigiendose al pueblo del Estado 
de Nueva York habia dicho: 
Quien considere con atencion 10s distintos departamentos del poder, percibid que 
en un gobierno en que se enwentren separados, el judicial, debido a la naturaleza 
de sus funciones, sera siempre el menos peligmso para 10s derechos politicos de 
la Constituci6n ... El Judicial, en cambio, no influye ni sobre las anas ,  ni sobre el 
tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ninguna 
resolucion activa. Puede deurse con verdad que no posee fuerza ni voluntad, sino 
unicamente discernimiento ... La independencia wmpleta de 10s tribunales de 
justicia es partiwlarmente esencial en la Constitucion limitada. Por Constituci6n 
limitada entiendo la que wntiene ciertas prohibiciones expresas aplicables a la 
autoridad legislativa, por ejemplo, la de no didar decretos que impongan penas e 
incapacidades sin previo juicio, leyes ex post facto y otras semejantes. Las 
limitaciones de esta indole solo pueden mantenerse en la practica a traves de 10s 
tribunales de justicia wyo  deber ha de ser el declarar nulos todos 10s actos 
contraries al sentida evidente de la Constitucion. Sin esto, todas las reservas que 
se hagan con respecto a determinados derehos o privilegios seran letra muerta. 
No hay proposition que se apoye sobre principios mas claros que la que afirma 
que todo act0 de una autoridad delegada, contrario a 10s terminos del mandato con 
arreglo al wa l  se ejerce, es nulo. Por lo tanto, ningcin acto legislativo wntrario a la 
Constituci6n puede ser valido. 
Es muho  mas racional entender que 10s tribunales han sido wncebidos como un 
cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura, con la finalidad, entre otras 
varias, de mantener a esta ultima dentro de 10s limites asignados, a su autoridad. 
La interpretation de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de 10s 
tribunales. Una wnstituci6n es de hecho una ley fundamental y asi debe ser con- 
siderada por las jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, 
asi wmo el de walquier ley que provenga del cuerpo legislativo. 
Esta wnclusion no supone de ningljn modo la superioridad del poder judicial sobre 



el legislative. Solo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que 
donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla en oposidon 
con la del pueblo declarada en la Constitudon, 10s jueces deberan gobemarse por 
la "ltima preferencia a las primeras. Deberan regular sus decisiones por las 
normas fundamentales antes que por las que no lo son.' 

Y termina Hamilton didendo: que si 10s tribunales de justicia han de ser 
considerados wmo 10s baluartes de una wnstitucion limitada, en contra de las 
usurpaciones legislativas, esta consideradon suministrara un argument0 solido en 
pro de la tenencia permanente de laS fundones judidales, ya que nada mntribuira 
tanto wino esto a estimular, en 10s jueces, ese espiritu independiente que es 
esencial para el 6el wmplimiento de tan arduo deber. 
Woodrow Wilson, ex-Presidente de la Universidad de Princeton y exPresidente de 
10s Estados Unidos de NorteamBrica, definia el gobierno constitudonal como aquel 
cuyas fawltades han sido adaptadas a 10s intereses del pueblo que gobierna y a la 
proternion de la libertad individual; y por wnstitucion entendia que era un werpo 
de estipulaciones precisas que indican donde debe trazarse el limite de las 
prerrogativas, en donde comienzan 10s derechos individuales y hasta donde llegan 
las fawltades del gobierno en las relaciones mas criticas entre gobemantes y 
gobernados. 

Para la palabra institution expresa; que se le ha dado un significado muy 
artificial porgue, hablando en el lenguaje de la historia, y partiwlarmente de la 
historia politics, una institudon es simplemente -una practica establecida, un 
metodo habitual de conducirse en todas las cirwnstandas de la vida o en 10s 

.-- -. asuntos del-gobierno. 

"De esta suerte, afiade, el desarrollo del gobiemo constitucional ha sido el 
desarrollo de las instituciones, de las practicas de 10s metodos para perfeccionar la 
delicada westion de conservar la armonia entre 10s que dirigen el gobiemo y 10s 
que a BI estan sometidos'. 

El objeto del gnbierno constitudonal es poner de awerdo la activa e 
iniciadora voluntad de cada parte del gobierno con las ideas y necesidades 
populares reinantes haciendo de el en esta forma, un mecanismo imparcial de 
desarrollo nacional armonico. Tambien le fija por objeto el de dar estabilidad y una 
incorruptible eficacia al funcionamiento del gobierno, formado bajo esa manera, 
teniendo en cuenta la influencia de la opinion y ajustandose a 10s designios del 
interes general. !.a hisloria del gobierno constitudonal ha sido una investigadon 
experimental de 10s medios mas adewados para realizar esos delicados 
acomodarnientos. 

El estudio del individw es la esenda misma del gobierno wnstitudonal a 
traves de la wmunidad, de la nacion y de las asambleas que la representan. 
Siempre ha sido fadl hablar sobre 10s derechos del hombre. Se han abultado en 
forma atractiva en 10s periodos sonoros de aquellas constrluuones promulgadas. 
para calmar el ardor revolucionano de 10s demagogos franceses. Mas tales teorias 



no son una ley.poque So10 es ley la que puede ejecutarse y 10s derechos 
abstractos son dificilesde ejecutar. Por eso el gobierno wnstitucional es el go- 
bierno de la ley. 

A pesar de ello Wilson insistio en que por mas que sea una especulacion 
vaga, y una teoria impracticable, el individuo es indiscutiblemente el hecho 
primitive y original de la libertad; y que las naciones se forman de individuos y las 
reladones de Bstos con el gobierno, son la ljltima y mejor prueba de su caracter 
wnstitucional. Los &ganos protectores de 10s individuos contra la injusticia del 
gobiemo, deben owpar el centro de la estructura, total de un sistema 
wnstitudonal. Desde la iniciadon de la historia wnstitucional moderna hasta la 
fecha, se considera esencial que 10s individuos dispongan de tribunales ante 10s 
cuales puedan remediar las injusticias. 

Asi deduce que en, todo lo que wncierne, al individuo, un gobiemo 
wnstitucional es tan benefiw wmo lo Sean sus tribunales: ni mas bueno ni mas 
rnalo, puesto que las leyes son la profesion de fe politica de un gobierno, ya que 
por medio de sus tribunales este debe wmplir sus promesas o no las cumple; y la 
perene lucha del individuo se reducirh, en cuanto a1 gobierno wnstitucional, pot la 
expedicibn tanto de buenas leyes wanto por la creaddn de tribunales inteligentes, 
independientes e imparciales. Es necesario que tambien haya un poder judicial 
w n  facultades substanciales e independientes. 
Wlson estimaba que es demasiado evidente para que sea menester entrar en 
explicacibn alguna, que para que puedan mantenerse fijos 10s pados 
constitudonales y estar garantizada la libertad individual, asi wmo la integridad de 
las facultades del gobierno, es precis0 que haya una wrporaci6n sin caracter 
politico en wyo seno puedan, w n  toda imparcialidad, discutirse y determinarse 
dichos pactos. Rewnocia que esa wrporacion la wnstituyen 10s tribunales, 
porque en ellos el individuo podia defender sus derechos y en ellos rewnocia el 
gobierno que se le fijan 10s limites a su autoridad. 

Porque es en 10s tribunales donde solamente las personas son con- 
sideradas como individuos por lo que respecta a sus derechos; y solo en ellos, 
argijia, y ante ellos, el ciudadano puede tijar, wmo individuo, sus derechos e 
intereses privados frente a 10s del gobierno, apelando a las bases fundamentales 
sobre las que este descansa. Mientras las facultades de 10s cuerpos legisladores 
estan especificadas y circunscritas en documentos que forman parte del wnjunto 
de las leyes, las decisiones de 10s tribunales son las que fijan esos propios limites. 

'Cufrl habia sido la temica seguida para fijar esos limites a 10s cuerpos 
legisladores? Aquella era el resultado natural de la esencia misma de todo el 
sistema judicial sin qlje por esto deje de ser extraordinario para que con tal motivo 
los aiticos extranjeros la hayan visto con sincera admiration porque no han 
encontrado wnsignado en parte alguna de la ley fundamental norteamericana, ese 
poder extraordinario en favor de 10s tribunales, que ironicamente se ha dado en 
llamar "El Gobierno de 10s Jueces' equiparandolo, tendendosamente, a la 
cornpetencia de la Suprema Corte establecida en 10s numerales Ill y VI de la 



Constitucion Federal de 1787 yen el Judiciary Act. 

En tal forma, la nota fundamental en el comentario de Wilson sobre esa 
misma fawltad limitativa de la Suprema Corte, estriba en que es *lo una 
inferencia deducida por 10s tribunales, el concept0 de que las leyes de 10s Estados 
Unidos y 10s tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad. debehn 
estar de acuerdo con la Constitucion, y desaprobarse si se extralimitan de la 
esfera de las fawltades que ella fija al Congreso y al Presidente. 

"Inferencia muy simple, sin duda; per0 al fin inferencia obtenida por 
analogia, deducida de las cirwnstancias historicas y de una teoria predsa por lo 
que respeda al origen de nuestro gobiemo". 

El importante aspedo de cbnstitucionalidad lo resume Wilson en este 
notable parrafo: 
'Las leyes deben confonarse a la Constituci6n, de lo wntrario son nulas y de 
ningun valor. Nuestras wnstituciones son wmparables, dicen el Pmfesa Dicey y 
Bryce, a las escrituras constitutivas de las grandes sociedades; nuestras leyes a 
sus estatutos; nuestros tratados, a sus contratos. Ningljn estatuto o contrato que 
se celebre en wntravencion de las fawltades contenidas en la esaitura de 
sociedad o que las exceda; sera apoyado por tribunal alguno. Cualquier abogado 
de habla inglesa hubiera podido diswtir la materia como la hemos podido diswtir 
nosotros". 

A 10s tribunales les da el caracter de instmmentos del individuo contra el 
- - gobierno:del gobierno-contra-el individuo,.de 10s varios miembros de la opinion 

politica unos contra 10s otros, y de las varias partes del gobierno en sus sintesis y 
en su reciproca adaptacion legal. Y en cuanto a facultades estima que walquier 
tribunal puede resolver la westion de la wnstitucionalidad de 10s ados del 
gobierno, siempre y cuando tenga jurisdiccibn sobre la materia general del caso 
que haya dado margen a la westion litigiosa. El carhcter elevado de esta no altera 
la jurisdicci6n. 

Clasitica las westiones wnstitucionales de capital importanda como 
aquellas que estan abocadas a que tarde o temprano tengan que llevarse, por via 
de apelacion, a la Suprema Corte per0 que puedan tener nacimiento en walquier 
tribunal, cualquiera que sea su grado; y pertenecer, no al procedimiento del juicio 
extraordinario, sino al procedimiento del juicio wmtin, dado que puede ocurrir que 
en el funcionarniento de cualquier tribunal pertenedente a la administradn de la 
justicia comun, haya que comparar estatutos con escrituras wnstitutivas, leyes 
secundarias con wnstituciones. 
La- naturaleza de 10s tribunales responde a la necesidad de su establecimiento por 
cuanto que wnstituye el for0 del pueblo, abierto para todos 10s que deseen que se 
precise el derecho. Sin hacer distincion alguna de 10s tribunales comunes y de 10s 
tribunales federales, considera que todos ellos son dependencias del foro del 
pueblo; que todos ellos, cualquiera que sea su grado, pueden resolver las 
cuestiones constitucionales, porque a todos ellos les corresponde conocer en 



juicio y sentenciar sobre 10s derechos del hombre. 
Los tribunales cbnstitu~en todo el equilibrio del sistema federal. "Es inevitable que 
asi tenga que ser. De otro modo, nuestra ley constitucional careceria de una 
certidumbre definitiva. Esta constituci6n, las leyes de la Unibn que de ella emanen. 
y todos 10s tratados hechos o que se hicieren por la autoridad federal wmpetente. 
serdn la ley suprema de la Reptiblica. Los jueces de cada Estado se arreglardn a 
dicha Constituah, 1eyes.y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en las Constituciones o leyes de 10s Estados: estos son 10s ternlinos 
claros y precisos de la Constituci6n Federal Americana'. 

Resultaba necesario, por tanto, para la conservaci6n del sistema, opina el 
exqresidente, que 10s tribunales del gobierno federal fueran 10s drbitros en todas 
las westiones sobre dudosa jurisdiccit~n o sobre conflidos de autoridad. Esa es la 
forma y el principio de como fueron instituidos, naturalmente, 10s tribunales de la 
Uni6n como guardianes de todo el desarrollo del Derecho norteamericano, y cbmo 
fue posible que en ellos descansara la final y suprema direcci6n del gobierno. 
lnsiste en que la Constitucion no es un simple dowmento de abogado, sin0 el 
vehiwlo de la vida national. 

A Marshall lo exalta, fundadamente, considerAndolo un gran juriswnsulto y 
maestro de las mncepciones fundamentales que han guiado a todos 10s grandes 
jurisconsultos en la administracih de la ley, el de que la haya hecho aparecer 
wmo un sistema de vida. 'no wmo un simple c6digo de reglas tecnicas; 10s creo 
tambien como un gran estadista que descubre su'camino, con la misma ciaridad 
contando con precedentes wmo sin ellos, hacia aquella hermeneutics de la ley 
wnstifutiva y de las leyes secundarias que vivifique su espiritu y amplie su letra 
sin romper un solo tejido de la materia vital de que estan formados.' 

Eleva la figura grandiosa de Marshall manifestando que su conocimiento era 
el de un vidente, saturado con el espiritu de la ley; que era el instinto con su 
principio de desarrollo toda vez que ninglin otr0 mbtodo, ningitn otro principio tiene 
cabida justificada en un sistema wya vida depende de su integridad, de la pureza 
y honradez de sus procedimientos, del fie1 acatamiento de sus preceptos fun- 
damentales y del wmplimiento de sus inmemorables promesas. Porque en las 
manos de Marshall la Ley Constitutional habia recibido, al mismo tiempo, su 
majestad y su espiritu liberal de progreso dentro del orden. 

Conviene destacar, que ninglin precept0 de la Constitucion Norteamericana 
ha establecido ni establece, que una sentencia de la Suprema Corte derogue leyes 
inwnstitucionales o prohiba al Ejecutivo nuevas aplicaciones de las mismas leyes, 
y sin embargo, desde la famosa senlencia del insigne Marshall en el referido caso 
Marbury vs. Madison, habia dejado sentada indeleblemente la tesis que seria 
repetida hasta en 10s casos mas sonados. 

La eSt~cturaci6n del sistema constitucional norteamericano; en el que 
radica, esencialmente, el Poder judicial mismo, tanto como la estructuracion de la 
naci6n entera, constituyo UM tarea extraordinaria. 



'Nosotros tuvimos, dice, que habernosla con una tarea extraordinaria 
cuando hub0 de emprenderse la obra de wmbinar las antiguas Colonias inglesas 
en America para constituir una naci6n constitutional federada. No habia habido 
tiempo para formar un hbbito nacional o para awmular precedentes con respecto 
a un gobierno wmun. Fue menester crearlo por obra de la ley, anonizar sus 
varias partes unas respecto de las otras, por medio de la ley y definir tanto las 
fawltades del gobiemo wmo sus reladones con el pueblo, tambien por medio de 
la lef. 

El funcionamiento de 10s tribunales y 10s efectos precisos de su actuation; 
no se configuran como instrumentos politiws, sino tinicamente como instrumentos 
de la ley. "wmo debe hacerlo todo tribunal que administre justicia'. Se ha exigido 
la mayor pureza en el trbmite y resolucion de todo juicio contra cualquier ado del 
Congreso que ante la Corte se alegare de inwnstituuonal. Esta, la Corte, nunca 
ha obrado desde el punto de vista politico cuando ha tenido que anular un acto del 
Congreso. Por el wntrario, se ha wlocado en el terreno legal, claramente definido. 
No puede haber otra altemativa wando se trata de un gobiemo de fawltades 
limitadas. 

Los efectos directos establecen el equilibrio del gobiemo y la arrnonia 
perfecta del ejercicio realizado por 10s poderes. Los tribunales se han esforzado 
por hacer de la Constitucion ese instrumento apropiado y necesario de la vida 
nacional, extendiendo a las cosas que hoy son wmunes, 10s preceptos originarios 

~- que aqublla establedere para regir otras anblogas que fueron comunes en un 
prinup6. Don Emilio Rabasa, en su interesante libro intitulado 'El juicio 
Constitucional", enunci6 y prob4 la extensi6n y alcance del juicio de amparo 
mexicano, atento al wntenido y la interprelacibn de 10s articulos 14, 16, 21 y 101 
Constitucionales, wrrespondiendo a este ultimo numeral el 103 de la Constitucion 
de 5 de febrero de 1917 actualmente en vigor, extension y alcance en que 
nosotros aeemos al wmpartir la tesis de aquel eminente maestro mexicano. 

Finalmenie, y para ios fundamentos generales del presente trabajo. 
teniendo, por un lado, la interpretadn restrictiva o limitativa de 10s preceptos de la 
Constituci6n relacioMd0~ con el juicio de amparo; y por la otra, una extensiva de 
10s mismos que resulta la procedente y operante en bien de 10s individuos y de la 
proleccion de eslos y de las instituciones, wnsiderando, por sobre toda 
cirwnstancia o limitad6n, la defensa integral de la Constitudbn, fijamos, w n  
LVilson, que es necesario que en cualquier momento se ponga a prueba la 
Constitucion para saber si todavia wnserva aquel espiritu inicial, que es el uniw 
sosten y apoyo definitivo del Gobierno Constitucional. 

Por esos motivos estimo W~lson que no cabe duda que 10s norteamericanos 
se han singularizado, entre todas las nadones, por el simple hecho de que buscan 
en sus tribunales esa doble funci6n gubernamental que wnsiste, por una parte, en 
emplear todo medio de desarrollo, y por la otra, en reprimir toda extralimitacibn con 
el auxilio de un sistema ordenado. En ocasiones ha pareddo que 10s tribunales 



buscaban en la ley lo que deseaban que fuese encontrado no lo que resultara 
como product0 de una franca y legitima deduceon. Es de admirarse, ~nCluYe, en 
que hayan logrado mantener en tanto equilibria una nave que al sewir a una 
nacion, siempre ha persistido en desplegar sus velas. 

En 'su interesante pr6log0, que para la edicibn espatiola ha esaito el 
maestro Antonio Carrillo Flores, para la obra de Charles Evans Hugres, titulada'la 
Suprema Corte de Estados Unidos', nos muestra que el control de 10s ados del 
gobierno, como problema distinto del examen de la constituuonalidad de las leyes 
en que se apoyan dichos ado?., aunque de una trascendenda prhctica incalculable 
para la defensa de 10s derechos de 10s particulares, y de mod0 principal, para el 
mantenimiento de un estado de derecho, noes ni el elemento mas caracteristico ni 
politicamente el rasgo mas awsado del sistema judicial norteamericano. El 
examen m6s somero de la doclrina del pais del Norte convence, sin difiwltad, de 
que es precisamente el problema del control judicial de la constitucionalidad de las 
leyes el que, por su trascendenua social y hasta por la gravedad de 10s problemas 
politicos que ha suscitado, se considera, en Estados Unidos, como lo 
verdaderamente propio". 

A continuation el maestro Carrillo Flores se refiere al examen de la 
legalidad de 10s actos del gobierno para expresar: 'el sistema anglosajon difiere 
del llamado continental europeo, porque en este Cltimo son 10s tribunales 
administrativos 10s encargados de realizarlo'. Rewerdense, al respecto; las 
diversas doctrinas francesas que expusi6ramos sobre el control de la 
constitucionalidad de las leves. Estima que el sistema continental europeo da un 
wadro de garantias incomparablemente superior al anglosajon. Por tanto, la 
significacion del sistema americano tiene que buscarse en el control judicial de la 
constitucionalidad de las leyes y en la forma audaz y peculiar como la Suprema 
Corte norteamericana ha entendido y ejercitado sus poderes. 
La trascendencia del control judicial de la-wnstitucionalidad de las leyes en 
Estados Unidos, dice el maestro Carrillo Flores, wmienza donde el problema 
pierde su caracter propiamente juridico para convertirse en una cuestibn politics. 
Porque cabe expresar, que desde el punto de vista puramente juridim no se 
concibe que una ley sea inconstitucional una vez que el proceso de formacion ha 
terminado con una promulgadbn regular, sino porque ,exists una incompatibilidad 
Iogica entre el contenido de sus preceptos y 10s de la norma suprema. 

Lo positivamente interesante del prologo a que antes nos hemos referido, 
consiste en que sobre 10s fines propios y ulteriores del control de la 
constitucionalidad, que no podian ser otros que el de la referencia a un texto de la 
Constitucion, aquella no solamente se reduce a este texto, sino que se extiende a 
ciertos principios que no estan en la norma fundamental sino que 10s jueces 
norteamericanos han extraido del mundo extrajuridico de su propia cultura, de sus 
convicciones politicas, de su conception acerca de lo que debe ser la vida social y 
econbmica de su pais. 

Por tanto, la obligada referenda no es solamente al texto expreso de la 
Constitucion mismo que puede abarcar y comprender: el espiritu del wnstituyente 



y todos aquellos prinapios que sean, y que signifiquen, un tender wnstantemente 
hacia el perfecuonamiento del orden social pues que la Corte, fuera de su 
competemia y atribuciones como tribunal de instancia, adquiere la perspectiva 
moral de velar por la unidad politica del pais como un poder moderador que le 
viene por naturaleza. Por eso 10s jueces pueden invalidar, mmo inwnstitucionales, 
aquellas leyes que repugnen con su noci6n de lo razonable. 

Tambibn nos ilustra el maestro Carrillo Fores sobre que "seria indebido 
olvidar 10s limites que la Suprema Corte de 10s Estados Unidos se ha fijado 
libremente a si misma, para el ejercido de su extraordinario poder, como la 
Ilamada 'presunci6n de mnstitudonalidad de las leyes', segun la wal, en la duda, 
respeta el aiterio que haya presidido la elaboraci6n de una ley determinada en el 
seno de 10s cuerpos legislativos, enviando a 10s inwnformes a la wntienda propia- 
mente politica en el campo electoral, en busca de un cambio en la orientacibn 
parlamentaria'. 

Oliver Wendell Holmes, quien para el maestro Canillo Flores wnstituye la 
figura mas ilustre en la historia de la Suprema Corte norteamericana, superando, 
en mucho, por su originalidad, al gran juez Marshall, fue el paladin en la defensa 
de la limilacibn de las atribuciones de la Corte. Esta teoria de la autolimitaci6n 
significa la realizadon de numerosos esfuerzos viejos y nuevos, para wntener el 
poder de 10s jueces subordinhndolos a una autoridad superior. 

Es importante destacar, que el juez arnericano goza de un mayor poder 
politico que al de las dernas naciones, debido a que 10s norteamericanos han 

- - . reconocido~alosjueces el derecho de fundar sus fallos sobre la Constitucion m b  
bien que sobre las ~ e ~ e s . ' ~  Es decir, 10s han autorizado para no aplicar las leyes 
que les parezcan inwnstitucionales y asi esta reconocidos por todos 10s poderes y 
ciudadanos de dicho pais, dando al mundo una gran muestra del respeto que 
tienen a su Constituci6n Americana, que es su fuerza suprema. 

Por lo tanto, en el vecino pais del Norte, la Constituci6n es la primera de 
todas las leyes y no puede ser modificada por ninguna ley, lo quc nos lleva al 
llamado control diiuso de la wnslitucionalidad, entendiendose por ello a la fawllad 
que tienen 10s jueces ante 10s tribunales americanos, de rehusar aplicar una ley 
invocada que se estime wntraria a la wnstitucion 

E) ltalia 

Destaca este pais europeo para nuestro objeto de estudio, pues 
consideramos que de 10s tiltimas reformas constitudonales, y en particular el 
articulo 105 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, tiene 
gran similitud con las instituciones italianas, que en las ultimas siete decadas, ha 

-- 

'" Tocqev~lle. Alexls de, ulado por Jwermno V Castrn en su obra +I Aniwlo 105 Consl~tuaonal.. 
Ed~lonal Pomja. Tercera Edc16n. Mhnm 2000. pegs I y 2 



tenido un gran desarrollo. Antes de estas fechas (1925) su desarrollo habia sido 
limitado, debido en gran medida a 10s awntecimientos politicos internos acaecidos 
en dicho pais. Comenzaremos por tanto, a analizar la inconstitucionalidad de leyes 
en dicho pais hasta la adualidad. 

El Estatuto Albertino de 1848. y que estuvo vigente hasta el alio de 1922. 
fecha en que se instauh el fascismo, definia que dicho estatuto era 'ley 
fundamental e irrevocable', p r o  no establecio drgano ni procedimiento para 
modificarla; por su parte, el poder Legislative que se ejercia conjuntamente por el 
Jefe de Estado y las dos Camaras, no tenia limite para legislar, aljn en materias 
constitudonales, modificando las normas contenidas en el propio Estatuto. Como 
aspedo destacable, se rewnocib a todos 10s jueces del Estado, la autoridad para 
revisar la validez de la ley al caso wncreto planteado en 10s Tribunales, per0 solo 
en el aspect0 de si se habia wmplido w n  las normas de su aprobaci6n. 
promulgaci6n y publicaddn, p r o  nunca de analizar el contenido de la misma. 

La Ley de 9 de diciembre de 1928, instituy6 por primera vez la distind6n 
entre leyes constitucionales y leyes ordinanas, y creo el Gran Consejo, seiialando 
que este tambien deberia de aprobar, junto con el Jefe de Estado y de las dos 
Cdmaras, aquellas materias que tuvieran caracter wnstitucional, por lo que de no 
acatarse tal medida, la ley seria invalida, y por tanto, 10s jueces estaban facultados 
para no acatar dicha norma. Este Gran Consejo se suspendio con la caida del 
fascismo, el 25 de julio de 1943, desapareciendo tambien la distincion entre ley 
constitucional y ley ordinaria, por lo que la legislacion ordinaria se formo con leyes 
y decretos, hasta el 25 de junio de 1944, fecha en que por Decreto-Ley, se wnfiri6 
al Consejo de Ministros la facultad de emitir proveidos con fuerza de ley, y 
sancionados y promulgados por el Jefe de Estado. Este decreto se consider6 
como una especie de Constitucion provisional, que ademas de establecer la 
liberacion del territorio national, las formas institucionales que debia de escoger el 
pueblo, y que para lograrlo, se elegiria a una Asamblea wnstituyente, que tendria 
como funcion la de elaborar una nueva Constitudon. Dicha Asamblea se reunio 
hasta el 25 de junio de 1946 y que concluyo con la elaboracion de la nueva y 
actual Constitucion, que fue promulgada por el Jefe de Gobierno el 27 de 
diciembre de 1947, entrando en vigor el lo. de enero de 1948. Esta Constitucion 
se caraclerizo por: . Instaurar un mecanismo rigido de reforma constitucional, que consistia en un 

procedimiento especial que deberia de ser aprobado por la mayoria de la 
Camara Legislativa. Esta se integro por 15 jueces (articulo 153); nombrados 
cinco por el Presidente de la Republics, d n w  por el Parlamento y 10s restantes 
cinco por la Suprema Magistratura ordinaria y administrativa. Su eleccion debia 
ser entre 10s jueces elegidos pOr 10s magistrados de la judicatura ordinaria y 
administrativa; de entre 10s profesores ordinarios de Derecho de las 
Universidades; de entre 10s abogados que hubieran ejercido la profesidn por un 
tbmino no inferior a veinte aiios. Su duration en el cargo, era de doce alios, 
sin posibilidad de reelection, siendo incompatible tal cargo con el de miembro 



del Parlamento o de un Consejo Regional, o con el ejercicio de la profesion de 
abogado o de walquier otra limitau6n que sefialaran las leyes. 

Con lo que respecta a la competencia de la Corte Constitudonal, se 
establecieron varios controles de la ley: El Presidente de la Republica antes de 
promulgar una ley, podia soliutar, mediante motivacion a las Camaras, de que 
realizaran una nueva deliberadon de la misrna (artiwlo 24); de que toda ley 
aprobada por el Consejo Regional, informara al Comisionado, y que Bste ultimo a 
su vez enterara al Gobierno de la RepGblica, para que analizara si consideraba 
que el Consejo Regional se habia excedido en la cornpetencia de la Region, por lo 
que si era asi, reenviaria la ley al Consejo Regional para que la volvieran a 
analizar (articulo 127). 

Dicha Constituci6n data del 27 de diciernbre de 1947, wntenia 
principalmente las siguientes garantias: 
La Republica rewnoce y garantiza 10s derechos inviolables del hombre, sea wmo 
individuo, sea dentro de las organizaciones sociales donde se desenvuelve su 
personalidad, y exige el wmplimiento de 10s deberes inderogables de solidaridad 
politica, emnomica y social. (Articulo 20.). 

Todos 10s uudadanos tienen igual dignidad social y son iguales ante la ley. 
sin distincion de sexo, de raza, de lengua, de religion, de opiniones politicas, de 
condiciones personales y sociales. Es mision de la Republica remover 10s 
obstAwlos de orden econ6miw y social, que limitando de hecho la libertad y la 
iguaklad de 10s ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la 
efectiva parti&baci6n de todos 10s trabajadores en la organizauon politica, 
economica y social del pais. (Artiwlo 30.). 

La libertad personal es inviolable. No es admitida forma alguna de 
detention, de inspection o registro personal, ni walquier otra restriaion a la 
libertad personal, sino por disposition fundada de la autoridad judicial y solamente 
en 10s casos yen las formas establecidas. 

Los jueces del Estado, podian declarar que la ley aplicable a un caso 
particular era conforme a la Constitucion que entro en vigor el lo. de enero de 
1948, numero I, articulo 1); es decir, tenian la fawltad de declarar si en un caso 
en particular, es valida o no la ley invocada, ya sea por vicios de forma o de 
sustancia, per0 aplicada solo a casos concretos, independientemente de tener la 
decision de acudir o no a la wntroversia wnstitucional. Ademas, de oficio o a 
peticion de parte, y si lo consideraba fundado, podia remitir la solicitud de 
inwnstitucionalidad de la ley o act0 con fuerza de ley que fue westionada, a la 
Corte Constitucional para su resoluci6n. 

La Corte Constitudonal Italians, que es una autentica extension de la 
actividad jurisdictional del Estado, tiene de manera exclusiva competencia para 
cnnocer de las-siguientes wntroversias (artiwlo 134 de la Constituci6n): 



Si el Gobierno de la Rephblica, reenvia una ley expedida por el C O ~ S ~ J O  
Regional, y Bste ultimo mantiene su postura de no cambiarla, el primero de 
ellos promovera la accibn de inconstitucionalidad ante la Corte dentro de 10s 15 
dias sipuientes a la mmunicacion. (relacionado m n  el articulo 127, pdrrafo - 
30.). 
Cuando una Region considere que una ley de la Rephblica viola su 
wmpetencia, podrd iniuar la wntroversia mnstituaonal dentro de 10s treinta 
dias siguientes a la publicaci6n de la ley o del ado de fuerza de ley, ante la 
Corte para que Bsta deuda. 
Una Region puede impugnar de inmnstitucional una ley emitida por alguna otra 
Regi6n, por considerar que viola su wmpetencia, ante la Corte Constitucional, 
teniendo para ello con sesenta dias contados a partir de la publicadon de la ley 
De las leyes wya legitimidad se westione en un juicio, misma que de 
considerarse procedente (a1 libre arbilrio) del Juez, o que tenga dudas sobre su 
constitudonalidad, suspendera el procedimiento y remitira el asunto para sus 
substanciacion y resoluci6n a la Corte Constitucional (relacionado con la Ley 
Constitucional de lo .  de enero de 1948, nurnero I, artiwlo I). 
Es competente para conocer de 10s conflictos que se pudieran suscitar entre 
10s poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislative, poderes del Estado 
y poderes de las Regiones. 
Es cornpetente para juzgar al Presidente de la RepGblica y a 10s Ministros, 
cuando sea awsado el primero de ellos, por el delito de alta traicion o por 
atentado a la Constitucion, y 10s segundos, por.delitos wrnetidos en ejercicio 
de sus funciones (reladonado con los artiwlos 91 y 96 de la Constituci6n). 

Por lo tanto, podemos decir, que la Corte es cornpetente para conocer de 
las wntroversias relativas a la legitirnidad constitucional de las leyes y de 10s actos 
con fuerza de ley, del Estado y de las Regiones, induyendo 10s tratados 
internacionales y 10s decretos; per0 con excepcion de 10s reglamentos, por 
considerar a estos hltimos que no tienen la efitacia juridica equivalente a la de las 
leyes. Su resoluci6n tendra efedos erga omnes, es decir, dedara la invalidez de la 
norma para todos, per0 sin tener efectos retroactivos, y para ello se publica y se 
comunica a las Camaras y a 10s Consejos Regionales interesados, para que si lo 
consideren pertinente, provean en las formas canstitucionales, ademas de ser 

" irrecurrible la resolution de la Corte. 

Para instrumentar de la mejor manera posible el actuar de la Corte 
Constitucional, se han emitido en ltalia las siguientes disposiuones legales: . Ley de 18 de marzo de 1958. n. 265. (Contiene la integration y rnodificaciones 

a la Ley de 11 de rnarzo de 1953. n. 87 y a las normas reglamentarias 
emanadas de la propia Corte, el 16 de marzo de 1956), y que en general, 
regula el proceso frente a la Corte Constitucional; . Ley de 1966 (sustituye al reglamento general de 22 de abril de 1958); y . Ley constitucional de 22 de noviembre de 1967, n. 2 (modifica el articulo 135 
wnstitucional), en la wa l  destaca que 10s jueces de la Corte se designaran por 



un termino de 9 aAos (antes era de doce afios) y queda prohibida su 
reeleccibn. . 

Conviene hacer notar, que a diferencia del sistema norteamericano, en ltalia 
la oportunidad procesal a las partes es por via prejudicial, mientras que el 
primem la acci6n de inmnstitudonalidad se puede redamar por via de acci6n 
o de e ~ c e ~ c j o n . ' ~ ~  

Por wanto hace al efecto de la resoluci6n de la Corte Constitutional, este 
wnsiste en que una vez que es dedarada inwnstitucional la ley impugnada, 
tendra efectos erga omnes, con la respectiva eliminacion completa de la ley, es 
decir, deja sin eficada la ley impugnada en el caso en particular, asi como de 
eficacia adquinda de la misma para toda la poblacion, aunque esta ultima en su 
wnjunto no lo haya solicitado. 

F) Suiza 

Por lo que respecta a la Constitucion Suiza, esta se caracteriza por ser una 
constitucion rigida, per0 a pesar de tener dicha wnnotaci6n, carece de un control 
judicial sobre la wnstitudonalidad de las leyes ordinarias. Pasaremos a analizar 
dicha Constitudon, reladonandola con nuestro tema en cuestion: 

Los Tribunales Federales y 10s Tribunales de 10s cantones (sinonimo de 

- - -- 
provincias) federales, aplican las leyes provenientes de la Asamblea Federal y de 
brganos-legislativos-de 10s cantones, sin erciorares si dichas leyes estttn en 
concordancia con 10s principios de la Constitucion, rewnodendo de este modo, a 
la Asamblea Federal como la autoridad suprema del Estado. De tal manera, que 
dicha Asamblea y el pueblo, por medio de la opinion publica, son 10s uniws que 
garantizan y custodian la Constituci6n. Es decir, la Constitucion Federal no admite 
que el Poder Judicial ejerza un control sobre la constitudonalidad de las leyes 
federales. Una iniciativa popular, seAala M. Batelli lM que permitia al Tribunal 
Fedeial examinar la constitucionalidad de las leyes federales, con exception de la 
aceptada en votaci6n popular, fue rechazada ?or mayoria en 1839. 

Un punto muy importante para el desarrollo de este trabajo, radica en que 
en dicha Constitucion suiza, a pesar de no adrnitir que el poder judicial controle la 
constitucionalidad de las leyes federales, el recurso de inconstitucionalidad si 
existe en dicho Estado, aunque en forma limitada. En efecto, dicho antecedente 
tutelar de 10s derechos wnstitucionales de 10s individuos, fue propuesto par 
Kasinir Pfyfer en un proyecto de Constitucion Federal, asi wmo por Pellegrino 
Rossi en el proyecto de llamado 'Cour de Justicia Fedbralee (Corte de Justida 
Federal) en el aAo de 1831; y posteriormente por James Fazi, en su 'Projet de 
Constitution FBderalem. (Proyecto de Constitucion Federal). Pero no fue sino hasta 

'" Palaaos, J. Rarn6n. ~ b .  at.. p ~ g .  16. 
Ie. M. Batelli, 'La costituzione federale suiuera e la sua evolucione', Roma Italia. 1948, Ng.20. 



el ario de 18348, en que la Constitucion Suiza consagro la transformation de la 
Confederacion de 10s 22 cantones suizos en un Estado ~ e d e r a l ' ~ ~ ,  formado por 
todos 10s territorios de dichos cantones, que se consideraban soberanos. Es asi 
que la propia Constitud6n sefialaba desde entones, y de manera especial 10s 
lineamientos democraticos de la tradid6n y practica de 10s cantones, lineamientos 
que posteriormente fueron desarrollados en la Constitucidn de 1874. 

En la Constituci6n Federal de 1848, destaca el artiwlo 105 que sefiala la 
tutela por parte del Tribunal Federal de 10s derechos garantizados por la 
Constitud6n Federal, que en via de queja le envia la Asamblea Federal, por 
violadones a 10s mismos. Lo anterior nos indica, que se trataba de un recurso 
indiredo (mediato), por medio del wa l  10s dudadanos a travbs de la Asamblea 
Federal, sometian a su wnsideradon violadones de sus derechos wnsagrados 
en la Conslituci6n, per0 con la desventaja, de que dicha Asamblea tenia la 
fawltad de decidir si dicha solicitud era grave o no, para poder enviarla hasta el 
Tribunal jurisdiccional para su substanciad6n. Lo anterior solo fue en teoria, 
porque desafortunadamente solo en una ocasion dentro del lapso comprendido de 
1848 a 1874, la Asamblea Federal remitio al Tribunal Federal un juicio derivado de 
la violadon de derechos constitudonales a un ciudadanolffi. Lo importante es 
destacar, que existia (teoricamente) la tutela de derechos constitucionales de 10s 
individws frente a las autoridades, ejercida no por un organo jurisdicuonal, sino 
por un organo politico cuando asi lo hacia valer el ~ u d a d a n o ' ~ ,  y dichos organos 
eran en primera instancia, el Consejo Federal, yen segunda instanda la Asamblea 
Federal, quienes podia -y aqui estriba otra gran novedad- anular el ado 
impugnado si resultaba afectatorio del rewrrente de sus derechos 
constiludonalmente tutelados, e inclusive, de 10s derechos garantizados por las 
constitudones locales. Podemos considerar, por tanto, que dicho wntrol era de 
naturaleza jurisdiccional, aunque fuera realizado por organos politicos, y tal vez su 
falta de aplicacion fuera debida a la ignorancia de wnocimientos juridiws por 
parte de sus integrantes, por lo que debio de haberse destinado a un organo de 
caracter eminentemente jurisdiccional para dicha competencia. 

La anterior tendenda de destinar la tarea de control constitutional a un 
organ0 jurisdiccional, en parte fue acogida por la Constitucion federal Suiza de 29 
de mayo de 1874, y que actualmente esta en vigor, a pesar de haber transcurrido 
mas de cien afios, y que en su artiwlo 113, parrafo lo.. numero 3, senala en su 
parte conducente: "El Tribunal Federal juzga entre otros ... 3) Sobre recursos por 
violauones de derechos constitucionales de 10s ciudadanos ...". El parrafo segundo 
del mismo ordenamiento prosigue: 'a la legislaci6n Federal se res6rva precisar las 
controversias administrativas". Es decir, si analizamos lo anterior, la Constitucion 
wncede a 10s organos legislativos federales la fawllad de determinar medianle 
leyes ordinarias, la?. materias y casos de procedibilidad para awdir al Tribunal 

- - 
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Federal. Conviene adara, que el Tribunal Federal, con sede en Lausanna, se 
compone de 26 jueces propietarios y de 11 suplentes, nombrados por la Asamblea 
Federal para un termin0 de y aiios, y que pueden ser reelectos. 

Cappelletti lea wmenta que actualmente la interpretation jurisprudential y 
doctrinal se ha manifestado en el sentido de que el artiwlo 113, @mf0 lo., 
nrimero 3 de la Constituci6n Suiza vigente, admite el rewrso de derecho publiw 
solamente contra actos cantonales, es decir, actos de autoridades no solo 
administrativas o judiciales, como lo admitia el artiwlo 101 de la Constib~ci6n de 
1848, sino tambien de autoridades legislativas cantonales, pero inadmisible contra 
actos de autoridades federales. No obstante, dicho autor considera que el 
fundamento de dicho rewrso es tutelar 10s derechos subjetivos wnstitucionales 
del ciudadano, a nivel wnstituuonal federal y de 10s cantones. 

El derecho de igualdad frente a la ley, el derecho a la libertad de religion, de 
prensa, de asociacibn, de comercio e industria, de expresih, el derecho de 
petition, el derecho electoral activo y pasivo, 10s derechos derivados de la 
prohibicibn de las penas corporales, de la prohibidon de 10s ttibunales 
excepcionales y eclesidstico, entre otros. 

Destaca por su utilizaci6n prddica, del rewrso de derecho pliblico por 
violaci6n al derecho de igualdad ante la ley, que se enwentra garantizado por el 
articulo 40. de la Conslitucibn federal, y que lo llama 'recurso de denegaci6n de 
justicia". Dicho recurso permite a 10s ciudadanos defenderse de todo abuso de las 
autoridades cantonales; es decir, da fa~ l tades  a las personas lesionadas, de - -. . 
impugnar leyes cantonales aljn cuando no choquen con una disposici6n 
wnstitucional determinada o w n  las sentencias del Tribunal, basadas sobre el 
derecho cantonal, p w  lo que si se declara procedente, el Tribunal federal anula 
solo las decisiones evidentemente arbitrarias. 

Lo anterior como se puede apreciar, se inicia wando el particular, 
legitimado para actuar por la lesion a un derecho wnstitucional, impugna una ley o 
acto de naturaleza legislativa, jurisdictional o administrativa y si este prospera, 
afectara solo al promovente. Pero existe un punto muy novedoso: se trata por otra 
parte, de recursos contra leyes o contra actos con fuerza de ley que se consideren 
inconstitucionales por no haberse realizado con las formalidades impuestas para 
su formacion o emitidos por autoridades ejewtivas carentes de tal fawltad, o por 
infringir las obligaciones y limites derivados de un referendum popular, la practica 
del Tribunal considera lesionados a todos 10s que tienen derecho al voto, por 
violarse el derecho wnstitucional a la participacibn en la funcion legislativa. 

Por otra parte, si el acto se dirige contra actos cantonales, ya Sean 
jurisdiccionales o administrativos, la lesi6n de un derecho constitucional propio del 
rewrrente deberd ser actual y concreto, per0 inclusive en la practica y asi lo 



sefiala Cappelletti, pueden ademhs de 10s destinatarios diredos del act0 
jurisdictional o administrativo, 10s terceros tambibn pueden rewrrir contra el 
mismo acto, per0 debe ser perjudicial para sus intereses tutelados por la nomla 
wnstitucional. 

El rewrso debe hacerse valer solo hasta que se hubiesen agotado todos 
10s medios ordinarios de impugnadon de que disponen las leyes cantonales, y 
wmo ya se ha mencionado anteriormente, promovido directamente por 10s 
individuos interesados, que son 10s afectados en sus derechos 
wnstitucionalmente protegidos, adarando que lo pueden interponer tanto las 
personas fisicas, wmo las morales, asi wmo por 10s extranjeros. Por su parte, se 
pueden oponer a la interposicion de dicho recurso, la autoridad wyo  act0 se 
impugna, sin wnsiderarse partes necesarias dentro del proceso. El procedimiento 
se instaura mediante escrito presentado ante el Tribunal Federal por parte del 
rewrrente, debiendo wntener la motivacion de hecho y de derecho, la indicadon 
del derecho wnstitucional lesionado por el act0 impugnado, asi como debe de 
tener el seiialamiento de las wnclusiones. Por wanto a la oportunidad para 
presentar dicho recurso, es de 30 dias, contados a partir de la fecha en que 
wnocio dicho acto. Una vez transwrrido el termino para la impugnacion del act0 
legislativo, queda sin embargo abierta la posibilidad de impugnar, con la 
obse~ancia del nuevo termino, todo act0 de aplicacion de la ley misma; esta en 
efecto, aun cuando no es impugnable como tal mediante el rewrso de derecho 
publiw, sigue siendo inwnstitucional y, por lo mismo, inaplicable. 

Las disposiciones para la revision y modificau6n de 10s organos 
jurisdiccionales de 16 de didembre de 1843, han introduddo en el procedimiento 
una importante innovacibn con el fin de relevar a1 Tribunal Federal de 10s recursos 
infundados, que wnsiste en que despues de la presentacion del escrito inicial, 
tiene lugar un procedimiento sumario preliminar (Vorpmfungs verfahren) a cargo 
de una wmision compuesta de tres miembros de la 'Seccion Juspublicista- 
administrativa" del Tribunal Federal. Dicho examen preliminar puede originar una 
decision, tomada en sesion secreta, de admisibilidad o de rechazo del recurso, si 
10s tres miembros sostienen unanimemente su inadmisibilidad, ya que de lo 
contrario, tendra que llevarse a cabo el procedimiento ordinario, el cual en su fase 

' instructora por un juez 'instructor" miembro de dicha seccion, tiene un 
procedimiento escrito, salvo cuando tiene lugar, en forma previa, el interrogatorio 
de la autoridad responsable y de 10s terceros interesados, 10s wales son tambien 
'invitados" a participar en el proceso. La ley otorga al Juez instructor poderes 
amplios en la busqueda de la 'plena verdad material". 

Por lo que respecta a 10s efectos de la interposicion del rewrso, pese a que 
no tiene regularmente efectos suspensivos, puede sin embargo el Presidente del 
tribunal federal, la facullad de emitir medidas cautelares, como es la suspension 
de la ejecucion del acto reclamado. Por su parte, la sentencia, puede rechazar de 
improcedente el recurso, o bien el awgimiento, que significa la afirmacion de la 
inwnstilucionafidad del act0 que se reclama, basarse unicamenle sobre 10s 
motivos hechos valer por el interesado, asi como de las wndusiones expresadas; 



y su eficacia es mnstitutiva, es decir, la ley, el act0 administrativo o el proveido 
judicial se anulan, por lo que el Tribunal Federal se puede wnfigurar, en wanto a 
la eficada (general o no) de sus decisiones y al objeto de Bstas, en ocasiones 
wmo legislador, y en otras wmo organo jurisdicdonal supremo (administrativo, 
penal o civil). A la eficada anulatoria no se agrega una eficacia reformatoria; el 
Tribunal Federal no puede en efecto, substituirse a la autoridad responsable, o a 
otra cualquiera, en la emisi6n de un ado al wa l  Bsta se wnsidera 
wnstitudonalmente obligada; puede por el mntrario, remitir a las autoridades 
cantonales instrucciones obligatorias acerca de la adividad a wmplir, por lo que 
dicha resoluci6n puede tener efectos reparadores, es decir, puede wnsistir en una 
wndena o en una obligation de resarcimiento de daiios. En general, la sentencia 
que dicta el 
Tribunal Federal se delibera y vota publicamente. 

G) Argentina 

El doctor Carlos M. Giuliani Fonrouge, en la Revista Juridica Argentina 'La 
Ley', Tomo 31, julio-agosto-septiembre, Suplemento Diario, correspondiente al 23 
de julio del afio de 1943, analiza la alicad6n de la legislacion wnstitucional de 
Argentina, y aun cuando en la seccion de Derecho Comparado de este trabajo, se 
ha analizado, en lo que ve al control de la constitucionalidad de las leyes, el 
articulado wnstitucional de esa Republics; sin embargo, hemos estimado que 
resulta de inter& positive, agregar, a 10s anleriores criterios sobre el mismo tema, 
el punto de vista del maestro argentino. 

-- - - 
En el punto 1 de su citado trabajo, el dodor Giuliani Fonrouge manifiesta 

que la declaradon de inwnstitucionalidad de las leyes y la determinacion de las 
autoridades facultadas para pronundartas, son problemas discutidos desde hace 
muchos aiios atrds, a wya  solution, dice, se han aportado ya numerosos 
argumentos en favor de distintas wrrienles dmrinarias. Recalca que hasta el 
presente ha sido norma jurisprudential nuestra, que la autoridad llamada a 
pronundarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de !as leyes es 
facultad exclusiva de nuestra justicia federal y que el uniw medio o camino para 
ello, es nuestro juicio de amparo. 

Entiende que wnforme a esa interpretadon traditional estaria vedado, a 
nuestros tribunales ordinarios 'expedirse" acerca de la validez constitucional de las 
leyes y que, con mayor razon, analoga prohibidon regiria para las autoridades 
administrativas aunque se tratare del Tribunal Fiscal de la Federacion. El articulo 
que ahora wmentamos del citado profesor argentino, lo motiva el juicio de amparo 
promovido por la Cia. Telefbnica de Sabinas. S. A,, en Liquidation y, ante todo, el 
proyecto de ejecutoria del maestro Gabino Fraga, ex-presidente de la Segunda 
Sala de la Suprema Code de Justicia de la Nacion. 

Se vuelve a wmentar, bajo el aspedo de Supremacia Nacional en el juicio 
de amparo, la dodrina wrriente que extrae su fundamento del artiwlo 133 de la 



C ~ n ~ t i t ~ ~ i o n  Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y de la existencia del juicio 
de amparo, cuestion esta que trataremos, aunque sea brevemente; en otra parte 
de este trabajo. Y asi advierte el autor argentino que existe una similitud entre 
dicho numeral y el articulo 31 de la Constitudon Nacional de la Republics 
Argentina, 'porque la finalidad de ambas disposiciones es la de asegurar la 
supremacia national. 

Al referirse, posteriormente a las fracciones de 10s articulos 103 y 107 de 
nuestra Constitudon Federal, conviene en que de ese conjunto de normas se 
concluye que puesto que existe en Mexico un procedimiento de control de la 
constitucionalidad en manos del Poder judicial de la Federation, solamente ese 
Poder y unicamente mediante el procedimiento de amparo, puede juzgarse de la 
congruencia de las leyes sewndarias y la fundamental del pais. En esta forma 
repite el criterio sustentado por nuestro respetable maestro don Antonio Martinez 
Baez. 

Anota que no se advierte en el texio de 10s articulos 103 y 107 
Constitucionales, ni en nuestra Ley de Amparo, 'ninguna disposition que asigne al 
juicio de amparo la misi6n de wntrolar la constitucionalidad de las leyes, y, mucho 
menos, el cardcter de procedimiento unico". Deduce que nuestro juicio 
wnstitucional reune, en una sola denominacibn, dos instituciones de la legislacion 
procesal de Buenos Aires: "el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal" y la 
"demanda y recurso de inconstitucionalidad". 

Luego analiza estos recursos, y dice: que el recurso de inaplicabilidad de 
ley o doctrina legal procede para ante la Suprema Corte provincial respecto de las 
sentencias definitivas dictadas por las Cdmaras de Apelacion, siempre y cuando la 
decision rewrrida: a) Haya violado una ley o doctrina legal; y b) Que se haya 
aplicado. falsa o erroneamente la ley o doctrina. Cita 10s articulos 318 y 321 del 
Codigo de Procedimientos Argentina. Nos da la definition de sentencia detinitiva 
segun el articulo 319 del CWigo citado. 

Por lo que respecta a la inconstitucionalidad, el doctor Giuliani Fonrouge 
nbs da noticia en el sentido de que estd organizada: primero, como demanda, y 
segundo, como recurso, y en ambos casos para ante la Suprema Corte de 
Justicia. La demanda de inconstitucionalidad procede en todos 10s casos en que 
10s Poderes Legislativo y Ejecutivo, municipalidades, corporaciones u otras 
autoridades publicas, dicten leyes, decretos o reglamentos, y las partes 
interesadas comprendidas en sus disposiciones, y a quienes deban aplicarse, se 
consideren agraviadas por ser mntrarios a derechos, exenciones, o garantias que 
esten awrdados por alguna clausula de la Constitucion. 

La demanda de inconstitucionalidad tiene por objeto, segun lo afirma el 
maestro argentino, proteger el interes patrimonial, y, ademas, el interes 
institutional y las garantias individuales. 

Ahora bien, el recurso de inconstitucionalidad. contra toda sentencia 



definitiva, se opera, y tiene lugar: a) Cuando se haya cuestionado la validez de la 
ley, deueto o reglamento wmo wntrarios a la Constitucion, y la resolucion haya 
sido en favor de su validez;. b) Cuando se haya westionado la inteligencia de una 
clausula constitucional, y la decision hubiire sido en wntra de la validez del titulo, 
derecho, garantia o exenci6n fundados en aqublla; y c) En todos aquellos casos 
de violation de formas y solemnidades prescritas por la Constitudon. 

Por tanto, concluye el doctor Giuliani Fonrouge. 'No existe identidad entre el 
amparo mexicano y 10s recursos analizados anteriormente, aparte de que bstos 
ultimos, se refieren desde luego a 10s argentinos, s61o tienden a asegurar las 
garantias consagradas por la Constitucion de la Provincia y no por la Constitudon 
Nacional; que el principal inter& de la referencia consiste en que, no obstante la 
amplitud de dichos rewrsos, nadie les ha asignado caracter exclusivo y 
excluyente. 

No es posible, tampoco, omitir el rewrso extraordinario de apelacion para 
ante la Corte Suprema de la Nacion Argentina, autorizado por el articulo 14 de la 
Ley 48, aunque sin deswnocer la distancia que lo separa de nuestro juicio 
wnstitucional. Porque entre aquel recurso y este juicio, anota el doctor Giuliani 
Fonrouge, existe una diferencia esencial. El rewrso extraordinario se da para 
asegurar el imperio de la Constituci6n Nacional Argentina, y de las leyes o tra- 
tados que a ella se ajusten; por lo cual sblo procede cuando la decision haya sido 
contraria a la validez del Ordenamiento Nacional. 

. .- - Como se ve, el rewrso extraordinario de que se habia, no es un recurso 
amgio y completo para la interpretacion del texto wnstitucional ya que no se 
otorga, ni da, ni es procedente cuando la resolucion ha sido en favor de la 
inwnstitucionalidad alegada. Finalmente expone que el amparo no es un medio de 
defensa de la Supremacia Nacional sino qua tiene por objeto la 'defensa de la 
legalidad en general y de la subordinacibn de todas las leyes a la Constituci6n". 
Termina asentando, wmo lo dijera Vallarta, que el amparo no se da para todas las 
materias constitucionales, sino solamente para protection de 10s derechos 
individuales. 

En forma expresa el doctor don Carlos M. Giuliani Fonrouge asienta: 
"El lector argentino no alcanza a comprender una teoria que niegue a las 

autoridades judiciales ordinarias, la fawltad de apreciar la validez constitudonal 
de las leyes. 

Es cierto que no tenemos el juicio de amparo, pero, en cambio, el articulo 
100 de la Constitucion Nacional pudo dar un argument0 al tradicionalismo 
mexicano, porque al definir las atribuciones del Poder Judicial, asigna a la 'Corte 
Suprema y a 10s Tribunales lnferiores de la Nacitm, el wnodmiento y decision de 
todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitucion y por las 
leyes de la Nacion ..." Pese a esta disposition, aparentemente excluyente, nadie 
ha discutido la facultad de 10s jueces del Fuero ordinario y de la justicia - de paz, de 
apreciar la wnstitucionalidad de las leyes. 

El artiwlo 133 de la Constitucion Federal de Mexico no puede tener el al- 



c a n e  que se pretende. Su ljnica finalidad, es asegurar 'la Supremacia, no de la 
Constituci6n sobre todas las leyes, sino de ese conjunto, heterogeneo 
formalmente, de la Constitudon; leyes federales y tratados intemauonales (Ley 
suprema de toda la Union. Ordenamiento juridico federal) con respect0 a las 
constituciones y leyes de 10s Estados (ordenamiento juridico local). 

Como es Iogico, no basta que la ley emane del Congreso para qUe, por S i  

sola, tenga preeminencia sobre una ley provincial; es necesario, ademhs, que no 
afecte 0 vulnere derechos que no han sido delegados, pues el artiwlo 31 no es 
una norma aislada, sino parte integrante de un conjunto armfmiw. 

Por esta razon, con motivo de diswtirse la validez de leyes impositivas 
provinciales, por estar en pugna, con disposiciones del Codigo Civil, la Corte 
Suprema de la Nacion ha podido decir que, tratandose 'de una fawltad que las 
provincias no han delegado en el gobiemo nacional ni que por su naturaleza haya 
podido quedar wmprendida en el principio de la unidad del juicio sucesorio, si, no 
obstante Bste la hubiera rozado en foma tal que comportara una limitation al 
derecho impositivo de 10s Estados, la inconstitucionalidad se hallaria en el Codigo 
Civil y no en la Ley Provincial que prescindiera de tal limitaci6n. 

Si el artiwlo 133, segunda parte, de la Constitucion federal mexicana. 
dispone que "Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitucion, leyes 
y tratados no es posible negarles la facultad de valorar las normas cuestionadas 
para decidirse por la supremacia de walquiera de ellas. Sera la tinica forma de 
que puedan wmplir la exigencia constitucional". 

H) Bolivia 

El doctor Frandsw ~ajardo,'" ex-presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la hermana Repcblica de Bolivia. esta, desde su fundacion ha sido 
regida, invariablemente, por una Constitucion politica escrita y codificada. 
Siguiendose la pauta trazada por el Derecho Constitutional a1 Estado, que es, una 
en esencia, ha diversificado. el gobiemo en tres fundamentales poderes, de acuer- 
do con la teoria clasica de Montesquieu: Iegislativo, ejecutivo y judicial, 
delineandoles el radio dentro del que deben ejercer sus funuones con arreglo a las 
facultades que taxativamente les ha atribuido la Constitudon. 

Opina dicho jurisconsulto boliviano que para que dichos poderes, 
especialmenle el legislativo y el ejecutivo, sean siempre respetuosos a la 
constitucion politica asi como' a 10s derechos civiles politicos e institucionales, que 
la propia norma fundamental garantiza; se ha establecido la teoria de declarar la 
inconstitucionalidad de las leyes dictadas por e! legislativo o de 10s deuetos 
supremos expedidos por el ejewtivo, otorgandole el ejercicio de esta alta y 
delicada fawltad politica al Poder Judicial. 

Revisla de Esludios Juridiws. Politicos y Sociales. Publicaci6n de la Fawllad de Derecho. 
Ciencias Politicas y Sociales. Universidad Mayor de San Francisu, Xavier de Chuquiasca. 
N6mem 17. Arlo Vlll. julio de 1947. @g. 1. 



En tal forma, escribe el doctor Fajardo, el poder judicial, ha sido colocado 
entre la constitucion politica y 10s poderes legislative. y ejecutivo haciendo el papel 
de moderador o contralor de estos, y de celoso guardian y defensor del Codigo 
Fundamental. Y asi en Bolivia, desde la Constiluuon Politica de 1877 (ver la parte 
relativa a Derecho comparado del presente trabajo), se mantiene indurne tan 
importante doctrina y en 10s articulos 143, caso 50., y 179 de la Constituuon 
actual, se establece: 

'Son atribuciones de la Corte Suprema de Justida: 
"5O.- Conocer, en unica instancia, de 10s asuntos de puro derecho, wya  decision 
depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos y 
walesquier genero de resoluciones. 
Las autoridades y tribunales aplicaran esta Constitucion con preferencia a las 
leyes y estas son preferencia a walesquiera otras resoluciones". 

Ahora bien, cuando una ley o un decreto supremo, dice el doctor Fajardo, 
"Hieren un derecho civil o politico garantizado por precepto constitudonal la 
persona o institucion afectada puede, para reparar el agravio, ejercer la accion por 
la via de demanda o por la de defensa o exception. En el primer caso, deben 
incoar la demanda contra la persona que se aprovecha o trata de aprovecharse de 
la ley o decreto supremo inconstitucionales, directamente ante la Excma. Corte 
Suprema de Justicia, para que en unica instancia conozca del asunto con la 
jurisdiction privativa que le otorga el caso 59 del articulo 743 de la Constitucion 
Politica. Y en el supuesto de que no hubiera tercera persona que trate de 
aprovecharse de dicha ley o decreto supremo inconstitucionales, la persona 
agraviada en su derecho, amparado por la Constitucion, puede demandarlo 

. ~ .. originariamente ante dicho tiibunal supremo al fiscal general como a representante 
del Estado segun el articulo 164 de la Ley de Organization Judicial, o a la 
autoridad que hubiese dado o tratase de darles wmplimiento o ejecucion. 
En ambos casos de la demanda ante la Suprema Corte, menester es que haya 
una persona herida en un derecho civil o politico, que ese derecho esth amparado 
por la Constitucion y que esa persona pejudicada ejercite accibn ante dicho 
tribunal pidiendo se le restaure en ese su derecho herido. La Corte, si es que 
declarz !a inconstitucionalidad, no detoga la ley secundaria o el decreto supremo 
demandados de inconstitucionales, sino que se limita a determinar que no es 
aplicable en el caso debatido, dando preferencia al precepto constituuonal, 
restaurando asi tanto el imperio de la Constitucion Politica wanto en su legitimo 
derecho al demandante perjudicado". 

Luego nos presenta el doctor Fajardo un resumen para la procedencia de la 
demanda originaria, la wal  es necesario que reuna estos requisitos: 
a). Que haya persona directamente herida en un derecho civil o politico. 
b). Que ese derecho este amparado o garantizado por un precepto de la 
Constitucion. Politica; y 
c). Que la persona o institucion afectada ejercite su accion ante la autoridad 
competente pidiendo la restauradon de su derecho herido. 

Debe concluirse que no puede instaurar la demanda de inconstitucionalidad 



una persona que no resulte afectada en un derecho civil o politico que no le sea 
personal aunque sea manifiesta la inconstitucionalidad de la ley o decreto. 
supremo. De awerdo con la Constitucion de Bolivia, tampoco se puede demandar. 
en forma abstracta, para solo conocer la opinion del Tribunal Supremo (advisory 
opinions), toda vez que debe haber persona interesada en resguardar, mediante la 
demanda, su derecho violado. 

Estiman 10s bolivianos que en el supuesto de que fuere factible proceder. 
sin llenar o wmplimentar las referidas formalidades, la Corte Suprema de Justicia 
incurtiria en exceso de atribuciones y mmprometeria la independencia y 
wordinad611 de 10s tres altos poderes del Estado, dando por resultado que sus 
actos estarian viciados de nulidad absoluta de awerdo con 10s arliculos 3 O .  y 27 
de la Constituci6n Politica de. ese pais. 

Al hablarse de la segunda manera de resguardar el imperio de su C6digo 
Fundamental, se indica que aquella wnsiste por la via de defensa o excepci6n. Y 
se agrega que esto ocurre wando en el wrso del juicio una de las partes se 
awge a una ley inwnstitudonal, en wyo caso la otra, opone la 
inwnstitucionalidad de esta ultima. En tal caso 10s jueces bolivianos, en sus fallos. 
se dice que estdn en el ineludible deber "de amparar la Constitucion Politica 
aplicando el correspondiente precepto de esta con preferencia a esa ley 
sewndaria, dando asi estricto wmplimiento al artiwlo 179 del mencionado 
C6digon. 

En la rama administrativa owrre lo mismo, ya que 10s funcionarios del 
poder ejewtivo, al resolver 10s asuntos de su incumbencia. 'estan tambien en el 
deber de aplicar 10s preceptos wnstitucionales con preferencia a las leyes 
sewndarias'. 

Concluye el citado jurisconsulto boliviano, doctor don Frandsw Fajardo, en 
la siguiente forma: 
'~enemos, pues, que al frente del Poder Legislativo y Ejewtivo que incurriesen al 
dictar una lev o un decreto suoremo en violacion de la Constitucion Politica. esta el ~ ~ 

~ ~~. ~-~~ ~ 

Poder ~udicsl,  muy partiwlaAente la Corte Suprema de Justicia, para ampararla 
y restableer su imperio mediante las predichas dos normas: demanda ordinaria 
directa ante el Tribunal Supremo o mediante defensa o excepci6n en el wrso de 
un juicio que se ventila ante 10s jueces de grado del Podes Judicial'. 
Ahora bien, en el supuesto de que 10s jueces de primera instancia ,al dictar sus 
autos definitivos o sentendas no en fasen  debidamente la cuestion inwrriendo 
ellos tambien en infracn'on de precepto wnstitucional, la parte agraviada no puede 
owrrir en queja ante ninguno de 10s otros dos poderes del Estado y tiene que 
reclamar dentro de la esfera del mismo Poder Judicial haciendo uso, en el wrso 
del juicio, de 10s rewrsos 0 r d i ~ r i 0 ~  y extraordinarios que le awerda la ley 
procedimental, exigiendo se de estrido wmplimiento al citado artiwlo 179, 
debiendo wmcer en recurso de nulidad, segun la cuantia del asunto el juez de 
Partida o la Corte Superior o la Corte Suprema de Justicia. 
Y si eslas autoridades judidales al resolver el rewrso de nulidad incurriesen, a su 



vez en infraction de precept0 constitutional, el juez de Partido y 10s ministros de la 
Corte Superior seran pasibles de responsabilidad civil o criminal, seglin 10s casos 
y 10s magistrados de la Corte Suprema, de responsabilidad criminal solamente". 

I) Colombia 

Del profesor J.A.C. Grant, Jefe del Departamento de Ciendas Politicas de 
la Universidad de California se publid, en el nlimero 3, Volumen I, 
wrrespondiente al trimestre enero-mano del a50 de 1947, de la Revista Mexicana 
de Derecho Plibliw, un interesante articulo que expone 10s artiwlos de la 
Constitucion de la Republics de Colombia que se refieren al control de la 
wnstitudonalidad de leyes y actos, por lo que a continuad6n se resumen 10s 
mismos de la siguiente manera: 

Dice el profesor Grant que la naturaleza del sistema de control jurisdicu'onal 
de la constituuonalidad en uso en 10s Estados Unidos era bien mnodda en 
Colombia, donde contaba con muchos partidarios lo mismo que con opositores; y 
que la Convention que formulara la Constitucion de 1886 estwo a un paso de 
wpiarlo al aprobar un artiwlo de Miguel Antonio Caro, por el wa l  se disponia que 
las leyes contrarias a la Constituci6n, serian nulas y que, por lo tanto, no podrian 
ser aplicadas por 10s tribunales. En dicho artiwlo no se exigia que la Suprema 
Corte revisara, de ofido, las sentencias que asi lo resolvieran. 

A su vez el senor Caro propuso un segundo procedimiento de control que 
hizo consistir en que si un proyecto de ley era vetado por el presidente, en todo o 
en parte, por ser inwnstitucional, y fuese aprobado, a pesar de su oposicion. 
entonces deberia enviarse a la Suprema Corte para que resolviera sobre la 
wnstituuonalidad de las partes vetadas, mismas que podrian promulgarse con el 
caracter de ley siempre y wando la Corte sostuvieia su validez. Se propugno, 
porque a h  cuando ambos sistemas eran buenos solo uno deberia ser adoptado; 
per0 siendo el segundo el preferible para contener la expedition de leyes 
inwnstitudonales, ese fue el discutido. 

Sin embargo, el sistema propuesto no fue aprobado. En tal fona,  quienes 
deseaban adoptar el sistema norteamericano triunfaron por dos veces, solo para 
ser venudos en cada una de ellas por un rapido cambio de opinion debido al 
hecho de que no podia ponerse en duda la validez de las leyes posteriormente a 
su promulgacibn y por que tal actitud constituia un ataque demasiado rudo, al 
decir de Grant, a la estabilidad que debe poseer el Derecho. Caro seguia la misma 
idea de Santiago Wilson, uno de 10s que propusieron el Plan del Consejo de 
Filadelfia, quien pen*, que "es mejor evitar la promulgation de una ley 
inconveniente que dedararla nula una vez expedida'. 

En concreto, se pregunta el profesor Grant: "'Proporciona el Plan del Veto 



una garantia adewada contra la promulgation de leyes inwnstitucionales?" Nada 
puede decirse sobre el experiment0 ecuatoriano de 1869-1873 por no haberse 
publicado 10s documentos de ese periodo, lo que evito al s e k r  Grant el estudio y 
analisis necesarios en 10s archivos de la Suprema Corte y el Congreso. Las sen- 
tencias de la Suprema Corte de Colombia habiendose publicado, demuestran que 
en 10s liltimos sesenta arios la predicdh del sefior Caro fue demasiado optimists. 

La Constitud6n wlombiana de 1886 dispuso que ei proyecto de ley vetado 
por razones mnstituaonales y aprobado por el voto requerido de las dos terceras 
partes de cada Camara. 'pasara a la Corte Suprema para que ella, dentm de seis 
dias, decida sobre su exequibilidad". "El fallo afirmativo de la Corte obliga al 
Presidente a sancionar la ley. Si fuere negativo, se archivara el proyedo'. Y al 
owparse de las fawltades de la Corte, prevenia que comprenderian: 'decidir 
definitivamente sobre la exequibilidad de actos legislativos que hayan sido 
objetados por el gobiemo como inconstitucionales. 

Con el advenimiento de un sistema eficaz de control jurisdictional de las 
leyes, en el aRo de 1910, la exequibilidad de 10s proyectos vetados asumio un 
nuevo sentido, pues parecia impedir que la constitucionalidad de una ley 
reconocida como valida, en una acci6n sobre veto, se pusiera nuevarnente en 
duda mediante alguna otra clase de acci6n. Una sentencia negativa en un caso 
sobre veto suele ser definitiva, ya que el pmyecto o fracci6n vetados nunca se 
promulgaran en calidad de ley. En catorce de 10s veintitres casos sobre veto 
resueltos hasta ahora por la Corte, esta ha sostenido, total o parcialmente, 10s 
proyectos o artiwlos impugnados. 

Expresa el propio profesor Grant, que "el proyecto de constituci6n 
presentado al Congreso de 1944 por Albedo Lleras Camargo. Minislro de 
Gobernacion, a nombre de la administraci6n de Lopez, no solamente se propuso 
revivir la doctrina de la jerarquia de leyes, sino de desarrollarla con delalle. 
Despues de declarar que hay otras leyes que son wmo una prolongaa6n de la 
Constitution, que no debieran cambiarse caprichosamente'. Lleras preveia la 
expedici6n de leyes orgbnicas o normativas" con relacion a una variedad de 
temas, inclusive la division de la naci6n en las diversas unidades politicas, el 
sistema monetario, 10s ddigos principales y '10s planes y programas de todas las 
obras publicas que hayan de emprenderse o mntinuarse". Tales leyes "organicas' 
debian diferenciarse de las leyes ordinarias desde el punto de ,vista del 
procedimiento para adoptadas: unicamente la adrninistracion o un comite 
legislative, en vez de cualquier miembro del Congreso, podian presentar la 
iniciativa wrrespondiente, la cual exigia la mayoria de votos de 10s miembros de 
cada Cbmara, en vez de la simple mayoria del qubrum. El proyecto disponia. 
asimismo, que el Presidente podria vetar una ley ordinaria cuando estuviera en 
conflict0 w n  una ley 'organicam y que el caso se turnaria a la Code Suprema en el 
supuesto de que el Congreso volviera a aprobar el proyecto de ley. Todo este plan 
fue rechazado y la nueva Constitucibn no wntiene referencia alguna a las leyes 
"orgbnicas' ni a ampliadbn alguna de las fawltades del Presidente en materia de 
veto, ni de las facultades de revision de la Corte Suprema. 



"La experiencia, sigue diciendo el profesor Grant, ha demostrado, simplemente, 
wmo lo habia hecho antes lo mismo en Colombia que en otras panes, que una 
proportion considerable de las leyes que invaden las garantias constitucionales, 
deben su nacimiento a la administradon o son expedidas con su aprobacion tacita. 
El primer rbgimen que se instituyo bajo la nueva Constitution de 1886, demostro la 
veraddad de esta afimacion al aprobar la Ley 61, de 1888, ordenarniento que 
durante veintidos atios fue la mala sombra de quienes se esforzaban por derogar 
la regla que prohibia a 10s tribunales examinar la validez de las leyes. El Bxito de 
este movimiento y la implantaa6n de un medio para impugnar la constitucionalidad 
de las leyes mediante acdones pmmovidas por individuos partiwlares, 
pmporcionaron una prueba mas de ello. Las acdones han abarcado una variedad 
mucho mayor y mas importante de materias que 10s casos sobre veto". 

J) Brasil 

En el apartado numero 5 del muy interesante articulo del juriscansulto 
argentino, doclor Giuliani Fonrouge, este nos da cabal y exacta notiua sobre la 
existencia del llamado Mandato de Seguranca, institucion de Derecho Brasileiio 
que se utiliza para la defensa de todo derecho aerto y discutible, amenazado o 
violado por acto manfiestamente inwnstitucional o ilegal, de cualquiera autoridad, 
w n  excepcibn del Presidente de la Repcblica, de 10s ministros de Estado, de 10s 
gobernadores e interventores. 

-. - .- - El 'Mandato de Seguranca' procece aunque la violation o amenaza 
afedare a una-&egoria de personas indeterminadas, o bien, si proviniere de 
ados de establecimientos publicos y de personas naturales o juridicas a cargo de 
servicios publicos. Se trata de un procedimiento sumario para obtener una orden 
judicial, de caracter preventivo o posterior, a la realization del ado irnpugnado. 

Para el citado maestro argentino, el Mandato de Seguranca, al wal  
wmpara tambien w n  el Amparo mexicano, aqua es una ampliacibn del Habeas 
Corpus, y estima que no obstante su similitud con el Writ of Mandamus 
norteamericano, el "Mandato de Seguranca' tiene caraderisticas absolutamente 
propias que lo constituyen en una institucion tipica del Derecho Brasiletio. 

Finalmente, el "Mandato de Seguranca' procede: contra actos o 
pronunciarnientos de la autoridad judicial, de wnfomidad con 10s artiwlos 144, 
inciso Vl y 145, indso Ill, del C6digo de Procedimientos Federales del Brasil. 



Eduardo ~allares'", nos indica que en las Constituciones que han regido 
en Mexico; el 'derecho social' siempre ha tenido una importancia considerable. 
pues en realidad, nuestras guerras civiles han tenido como bandera ciertos 
prindpios de ese derecho. 

A continuadon, y con respecto al tema de la presente investigation, 
analizaremos 10s siguientes documentos: 

A) Decreto Constitutional para la libertad de la America Mexicana, sancionado en 
Apatzingan a 22 de odubre de 1814 (Constitucion de Apatzingan) 

De esta Constituci6n ha dicho Pedro de Alba, en la obra intitulada 
'Centenario de la Constitucion de 1824", expresa lo siguiente: 
'~odavia en Chilpandngo, lanzo el Congreso un manifiesto en noviembre de 1813, 
a medida que desarrollaba sus adividades legislativas. A nuestro juicio, aquel fue 
uno de 10s dowmentos p6blicos mas elocuentes, eruditos y concienzudos que se 
hayan dado a luz en Mexico. Un documento escrito por alguna mano maestra en 
el manejo sobrio y sugestivo del idioma; en el que el Congreso se dedaraba 
servidor de la nacion y pedia la colaboracion de todos 10s ciudadanos, por 
humildes que fuesen, para que por ainor a la Patria y a la Libertad, concedieran su 
apoyo y ayuda a las labores que estaba desarrollando aquella Asamblea. Se 
descubre en el, el wnocimiento de ideas avanzadas, pues ademas de la alusion a 
la Constitucion de Cadiz de 1812, se dedara que se fundar.4 el nuevo Estado 
sobre la doctrina del contrato social. 
Por esa epoca, Morelos estaba considerado como Generalisimo, por la eleccion 
que se hiciera en una de las primeras sesiones del Congreso, para que el fuera el 
Comandante General del Ejercito, encargado provisionalmente del Poder 
Ejewtivo, con el titulo de Generalisimo, a quien se le concedian tratamientos de 
Excelencia o Majestad, que fueron rehusados por el, dedarando que el titulo que 
habia usado al dirigirse al Congreso, de Siervo de la Nacion, era el que mas se 
acomodaba a sus intenciones para con el pueblo y que preferia seguir usandolo; ... 
Muchas opiniones de hombres eminentes se han dado sobre la Constitucion de 
Apatzingan. Algunos la consideran como una dedaracion de principios abstraaos; 
otros como una avanzada en sus procedimientos, y aquellos como una expresion 
superioral medio y a las necesidades, y de una aplicadon embrollada y dificil. 
La Constitucion esta redactada con un admirable principio de unidad; con una 
experienda literaria muy estimable por su pureza y daridad, concreta muchas de 
las ideas de 10s decretos primitivos de Hidalgo, y 10s posteriores de Morelos y 
algunas de las ideas de Rayon. para dedarar una vez mAs que la soberania del 
pueblo se depositaba en 10s tres poderes, establedendo la igualdad legal, 
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abriendo campaiia contra 10s privilegios hereditarios, diciendo que no se nacia con 
dotes naturales de gobernante, sin0 que habia que reconocerlos en el que 10s 
adquiriese; establece la libertad de reunion y de opinion, el respeto al domicilio, la 
aplicacion juiciosa de penas que garanticen que Sean corredivas y no simples 
suplidos. En lo que se muestra mas adelantada, es en lo que se refiere a 
garantias individuales, estableciendo la inviolabilidad del domicilio, la obligacion 
de que todo hombre sea juzgado por leyes anteriormente estableddas, aboliendo 
torturas y dando derecho a todo dudadano de dirigirse a 10s Poderes, que en todo 
tiempo tendran obligacion de atenderlo. 
La Constitud6n, como decimos, estB redactada con esmero, articulada con 
minuciosidad, dando reglamento y reglas suplementarias para elecciones, sancion 
de leyes, promulgad6n de estas; si todo lo que tiene de congruente, ilustrado y 
noble en el terreno teorico, lo hubiese tenido de sagaz y acertada en la pradica, 
poniendola a la altura del medio y de las necesidades, habria sido un monument0 
y la semilla prolifica de una nacionalidad fuerte." 

lgnacio ~amirez,"' el dlebre "Nigromante", en su proemio a la 'Historia 
Parlamentaria de 10s Congresos Mexicanos", refiriendose a la Constitucion de 
Apatzingan, esuibio: 
"La leccion fue pronto aprovechada, y la Constitucion de Apatzingan, extract0 de la 
espaiiola y remedo lejano y confuso de las instituciones americanas y francesas. 
haciendo, aunque timidamente una enumeracion de las garantias individuales. 
rompi6 para siempre con el pasado. y 10s cien siglos de la Historia son desde 
entonces para nosotros mas bien una curiosidad que un ejemplo. En ese capitulo 
repeti_do y amplificado por todos.nuestros pactos fundamentales, es donde debe -- -- - - -  
encontrarse la fuente de la administraci6n democratica y de las costumbres 
sociales que hoy mismo nos harian inwnocibles a nuestros abuelos, si Bstos 
pudieran abrir 10s ojos para contemplarnos desde su sepuluo". 

Julio ~ a r a t e ' ~ ~ ,  al exponer su juicio acerca de la Constitucion de 
Apatzinghn, ha agregado lo que sigue: 
'La Constitucion de Apatzingan fue un conjunto de principios generales mas bien 
que un c6digo politico fundamental que pudiera organizar al pais, wyas tres 
partes estaban sometidas aun al dominio espaiiol. Los miembros de la asamblea 
que la discutieron y votaron no tenian mas representadon que la que el mismo 
Morelos quiso darles, pues con excepcion del diputado de la Provincia de Tecpan. 
electo por una junta popular; 10s demAs que instalaron cl Congreso de 
Chilpancingo redbieron su nombramiento del generalisimo. Luego la misma 
corporation aument6 el nlirnero de 10s vocales, sin que para ello intewiniese el 
voto popular. Faltaba, pues, investidura legal a aquellos patriotas para dictar una 
Constitucion que no podia regir en un pais asolado por la guerra, y wya  primera 
necesidad era entonces wnservar un centro firme de mando y accion que no 
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1 , podiaresidir en'un8 asamblea.' 

El.'importante mencionar, que si bien es cierto la Constitudon de : _ .  . _ . 
Apatz~ngan, promulgida -en 1814, no tuvo vigencia, su importancia es de otra 
indole: iepresenta en nuestra historia uno de 10s esfuerzos mas puros en busca de 
una formula de organizad6n politics, por lo que wnstituye un antecedente 
relevante en 10s c h e n z o s d e  la vida constitutional d e  Mexico; y ese misrno 

' ' '' esfuerzo resume' la importancia de la dedicacion y de lossamficios iniciales de 
nuestros'escla<eddos patriotas que, a traves de mil penalidades, forjaron el marco 
legal y la'est~cturacion politico-juridica de la Patria Mexicana. ~ . ., . . 

. . ..~ Tcimpoco"hay que olvidar la existenda de la correlation de fuerzas como 
'' 

' consecuenda delresultado de la guerra; precisamente la epoca en que surge el 
' gran Morel& y en la que tiene lugar el Congreso de Chilpancingo, marca la 

' iniuacion de la'gestacih de una conciencia nacional volcada en la realidad de 
Mexico a partir del grito de Dolores, inexistente hasta entonces, y que ha de - .. proniove~ el tumultuoso despertar del pueblo en la revoludn de Ayutla, base de 
las reformas sociales dedsivas y de la estructuracion de Mexico como naci6n. 

. ;_.. . - L i i  intearacibn nadonal tuvo luqar a traves de la propia guerra, con sus 

~ -- efectos demoidores y con su acaon removedora de todas las lacias ~ ~ ~ a l e s  que 
exlslian Gn el subsuelo de la vlda politlea de Mexlw La Espaha colonlal no nos 

- 'dej6 a los mexicanos, wmo herencia historia, una verdadera naci6n. . -.. . - . .  
, . . 

. . ' -  Co elemental'en la estructuradon juridica de una nadonalidad, que son sus 

. . 
fronteras: rio se;encontraban demarcadas con exactitud; y si una. premisa tan 
eleinental hadafalta; con mayor raz6n de sus elementos constitutivos, que en su 
cdnjunto'son 10s que podian, y debian formar, en la conciencia de 10s mexicanos, 
una clara idea del patriotismo; por lo que no se les podia exigir a 10s hombres de 
1814; el espiritu y la pradica del nacionalisma de las demhs generadones. 

.. . . . . - . 
Veamos, con Jose C. Valades'" las dos razones que tuvieron 10s 

"americanos" para adoptar la repcblica como gbnero de gobierno. La una es de 
orden fisico, mientras que la otra eS moral. 'Al advertirlos dispersos en llanuras y 
montes; desafectos al trabajo y al placer, instwidos en el cacicazgo o en la 
'municirnlidad, extrarios a 10s signos monetarios, troncos en sus caracteres. 
debiles en sus armas defensivas, agrestes en su localisrno y levantisms ante lo 
unitario. de ' la autoridad, 10s 'americanos" propendieron a organizarse, 

' politicatnente, en-lo que consideraron el mas benigno sistema de gobiemo. Tal es 
el aspedo fisico: En wanto a la moral, eligieron nuestros antepasados la republics 
a falta de un nuevo apellido que significase estado voluntario y no necesario. En 

- esa forma' pretendieron establecer su especial manera de honda y sentida 
oposici6n a 10s regimenes democraticos europeos. Esto nos brinda la oportunidad 
de,,remirar, como dice Valades, en la historia de 10s virreinatos que constituyen, 

.. ~ 
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esencialmente, la tradidonalidad americana y que, por tanto, ensetian cuan 
distantes somos'y estamos del historicisrno europeo. 

Por una abulia traditional, ante una forma y manera muy especiales de ver 
la historia, sin tomamos el vivo trabajo de eswdritiaria para asi entenderla aun en 
nuestro propio benefido, parece que estamos empenados en seguir servilmente a 
10s historiadores del Mexico antiguo, mismos que buscaron, en la alta 
americanidad, lo maravilloso y no lo rational; que no distinguen la diferencia entre 
lo pasado que examinan y lo presente que ven; que derivan del linaje guerrero, el 
Estado, mas no lo heroim. 

Ignorantes, pues, como somos, de nuestra tradicion, y en vez de bucear 
nuestros origenes, nos damos a la infeliz tarea de censurarnos, bien como 
imitadores de las instituciones politicas de 10s Estados Unidos, bien como 
copiantes de 10s derechos del hombre. Certisimo que no faltan 10s unos y 10s otros 
en la Historia de Mexico; ahora que 10s propagadores, ya s e r ~ ~ c o s ,  ya diabblims; 
no alcanzan a dilatar el imperio de sus doctrinas por no ser Bstas afines a la 
naturaleza de 10s pueblos americanos'. 

El Codigo de Apatzingan no podia wnsignar, entonces, una constitudbn 
perfects, por lo menos con todos 10s adelantos que en materia politica eran dables 
en la epoca de su redaccion. Respondia a la epoca y aun la superaba. De lo 
expresado en 10s comentarios que para dicha constitucion produjeran el doctor 
Pedro de Alba, Julio Zarate y 'El Nigromante", debemos considerar que dicha 
constitudbn es parte de la tradidon politica mexicana y debe figurar. por tanto, en 
su historia constitucional. 

- .  - -  
De cada ~onsti tui6n, y con respecto a nuestro tema de investigation. 

conviene analizar: si cada C6digo fundamental provee y contiene una declaracibn 
de derechos; segundo, si se establece el  caso generico de ataques o violaciones a 
la Constitucion, o sea el aspect0 general de la inconstitucionalidad; y tercero, 
cuales Sean 10s medios para la defensa de los derechos y el control de la 
constitucionalidad de las leyes. 

La Constitucion de Apatzingh, que significa y representa, en nuesba 
historia, un gran esfuerzo por lograr una organization politica, no contiene una 
declaradon de derechos. sino aue solo consiana unas wantas aarantias 
individuales; admite la posibilidad de leyes contrariai a la Constitucibn; y io que es 
trascendental para la historia constitucional del sistema de defensa de la norma 
fundamental, establece por primera vez un sistema de wntrol, por lo que en todo 
caso el amparo no se origin6 jamas en la Segunda de las Leyes Constiiucionales 
de 29 de diciembre de 1836. 

Destaca dicha Constitud6n, porque establece por primera vez un sistema 
de conlml constitucional. En efecto, el articulo 128 sefiala textualmente: 
era1 dice textualmente: 

'Art. 128.- Cualquiera de aquellas corporaciones (el Supremo Gobiemo y el 
Supremo Tribunal de Justida) tendra fawltad para representar en contra de la ley. 



Per0 ha de ser dentro del termino perentorio de 20 dias; y no verificAndolo en este 
tiempo, procederi el Supremo Gobierno a la promulgation, previo aviso que 
oportummenle le comunicah al Congreso". 

Este articulo establece, pridero, la posibilidad y el derecho de impugnar la 
ley; y segundo, el termino de 20 dias, que llama perentorio, para representar 
contra la ley, es decir, para llevar a cabo la gesti6n conducente a efecto de 
obtener la nulidad de la misma, de acuerdo con el procedimiento que establece el 
siguiente artiwlo, o sea el 129, que expresa: 
"Art. 129.- En caso que el Supremo Gobierno o el Supremo Tribunal de Justicia 
representen contra la ley, las reflexiones que promuevan seran examinadas bajo 
las mismas formalidades de 10s proyedos de ley; y califi&ndose de bien fundadas 
a pluralidad absoluta de votos, se suprimira la ley, y no podra proponerse de 
nuevo hasta pasados seis meses. Pero si por el wntrario se calificaren de 
insuficienles las razones expuestas, entonces se mandara publicar la ley y se 
observad inviolablemente; a menos que la experiencia y la opinion publica 
obliguen a que se derogue o modifique". 

El sistema anterior, aunque imperfect0 frente a la inmortal formula de Otero 
y a la creacion genial de Manuel Crescencio ~ e j ( m , " ~  apunta la posibilidad, y por 
que no dedr con certeza, de violaclones a la Constitucion cometidas por el 
Congreso. Se anota el deseo de limitarlo en sus facultades y funciones, creando la 
perspectiva de un control indiferenciado mediante la representacion o gestion 
hecha contra la ley dentro de un termino perentorio. 

El procedimiento que fija el artiwlo 129 de esta Constitucion, faculta al 
Supremo Gobiemo o al Supremo Tribunal de Justicia para representar o gestionar 
lo conducente en contra de la ley inconstitucional en la via y formas exigidas para 
10s proyedos de ley. El efedo de la procedencia de la representacion solo motiva 
la suspensibn de la ley por seis meses, menos cuando la experiencia y la opini6n 
pcblica gestionen y obliguen, pues entonces la ley inmstitudonal se deroga o 
modifica. 

Como el propio artiwlo 129 faculta al Supremo Gobierno para representar 
contra la ley, considerado como poder, cabe reconocer que el control en este 
primer caso es por organo politico, pudiendo ser tambien el control por organo 
judicial, cuando el Supremo Tribunal de Justida hiciera la representacion 
conducente, sin que se pueda decir que lo hiciere a traves de un procedirniento o 
de un juicio. Es dedr, como 10s dos poderes pueden hacer indistintamente la 
representaa6n, entonces tendriamos dos brganos de control, uno politico; el otro 
judicial. 
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Pero la parte final del articulo 129 de esta Constitucion de Apatzingan se 
refiere a la opinion publica como causa de derogacibn o modificaci6n de la ley que 
ni a la representation del Supremo Gobiemo o del Supremo Tribunal de Justicia 
concede; y cabe preguntar: 'Que es la opinion publica, wmo puede conocerse, y 
de qub manera se manifiesta? Esto no puede explicarse con absoluta claridad. La 
opinion publica es la opinion de la mayor parte, de la generalidad de 10s habitantes 
del pais. La conciencia y el juicio del pueblo son el juicio de esa misma 
generalidad de habitants. 

Castillo Velasco ha dicho: "Y esa opinion y esa conciencia y ese juicio de 
10s ignorantes y de 10s sabios, de 10s hombres de distintos partidos y de diversas 
capacidades, se siente, se palpa verdaderamente, se comprende sin necesidad de 
apreciar sus fundamentos. lncreible parece que hombres sin instrucuon y sin 
conocimientos en las ciencias politicas formen juicios tan exactos mmo 10s forma 
el pueblo en ese conjunto que se llama Opini6n Publics. Y sin embargo, ella 
expresa siempre la verdad, es perceptible para todas las inteligencias, porque el 
juicio en 10s negocios publicns procede de las inspiraciones de la naturaleza, que 
nunca se desvia en su rnarcha". 

6.- Acta Constitutiva de 31 de enero de 1824 

En dicha Acta Constitutiva, nada se dice en ella en cuanto a garantias 
- .- individuales ni se alude, enforma alguna, a leyes contrarias a 10s principios que 

establece y que sewirian de marco a la Constitucion que provee. Por tanto, no 
trata sobre medios de prolecd6n a 10s derechos individuales publicos ni al control 
de las leyes en su aspect0 de constitucionalidad. 

En el apartado intitulado: 'Poder Ejecutivo' aparecen, en las fracciones I, XI1 
y XIII, del artiwlo 16, estas facultades: 
"I.- Poner en ejecucion las leyes dirigidas a consolidar la integridad de la 
federacion, y a sostener su independencia en lo exterior y su union y libertad en lo 
interiof. 
"XII.- Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidarnente por 10s 
tribunales generales, y de que sus sentencias Sean ejecutadas segun la lef. 
'XII. Publicar, circular y hacer guardar la Constitudon general y las leyes; 
pudiendo por una sola vez objetar sobre Bstas cuando le parezca cnnveniente 
dentro de diez dias suspendiendo su ejewcion hasta la resoluci6n del Congreso". 

C) Constituci6n de 4 de octubre de 1824 

Carece de titulo o capitulo especial wnsagrado a enumerar 10s derechos 
del hombre. Se consignan las garantias individuales, prohibiendo a todo 
funcionario privar de la libertad a un ciudadano o imponer penas, si no eran 
acordadas por tribunales cornpetentes estableudos con anterioridad. Se insistia. 



reiteradamente, en la libertad de pensarniento y en la libertad de prensa. La 
libertad de imprenta esta contenida en 10s artiwlos 50, fraccion, 111 y 171. 

Las bases teorico-filodficas de la Constitucibn, procedian del contrato 
social de Rousseau, de la Declarad6n de 10s Derechos del Hombre, de la 
Constitucion de Cadiz de 1812; y en wanto al mecanismo del gobierno, se siguio 
el sistema americano, aunque no con la estructura que fue definiendose en el 
curso de todo el siglo anterior y en lo que va del presente, si al menos con lo que 
de ese sistema se halla en 10s texios mismos de la Carta Americana. 

Los wnstituyentes de 24 pugnaban por el individualismo liberal, al igual que 
en las Juntas de Chilpancingo, pero en el Decreto Constitutional de Apatzingan, 
se olvidaron de las aspiraciones de reivindicacion social economica, enunciados 
por Jose Maria Morelos y Pavon. El Presidente tenia el derecho de veto, per0 sin 
mfis resultado que una nueva diswsion en el Congreso (Arts. 59 y 60). 

Se dispuso, en 10s artiwlos 137, fraccion V, inciso 6O.. parte final, y 138, 
que la ' Suprema Corte de Justicia estaria fawltada para conocer de las 
infracciones de la Constitud6n y leyes generales, en el modo y grados, como lo 
determinara la ley. 

Entendemos que nunca Oe expidio la reglamentaria a que se refieren 10s 
dos articulos antes dtados; y por ese motivo, para hacer efectivos 10s pocos 
derechos individuales publicos, no hub0 mas expediente que la responsabilidad de 
10s funcionarios. 

Esta Constitucion de 1824 carece, completamente, de declaration de 
derechos. ljnicamente en su articulo 112, entre las restricciones que impone al 
Presidente de la Republics; figuran: la de no privar a nadie de su libertad, la de no 
imponerle pena alguna; la de no owpar la propiedad de ningun particular ni 
corporacibn, ni turbarle en el uso o aprovechamiento de ella. 

Entonces, de awerdo con 10s invocados artiwlos 137 y 138, serian de la 
competencia de la Suprema Corte de Justicia todas las infrawiones de la 
Constitucion, y leyes generales. Nada nos impide advertir que en su caso el medio 
o sistema reparador de las violaciones a la Constitucion y a las leyes, tendria el 
caracter de defensa de la Constitucion y que, ademas, tendria, asirnismo, el 
carecter de un sistema de control jurisdictional de la constitucionalidad de las 
leyes. 

Destaca esta Constitucion de 1824, porque sefialo limitaciones a la facultad 
del poder revisor, puesto que en su articulo 171 se seiialo que nunca podrian ser 
reformados 10s articulos sobre libertad, la independencia de la nation, la religion. 
forma de gobierno, libertad de imprenta y division de 10s poderes supremos de la 



federadon y de 10s estados. '" 
Agrega el Doctor Miximo N. Gamiz Parral, seriala que con respecto a la 

Constitucion de 1824 y sus limitaciones del poder revisor lo siguiente: "...los 
mismos mnstituyentes establecieron cuales, a su juicio, habrian de ser las 
decisiones fundamentales de tal carta fundamental. Pero asimismo quedo 
estatuido que la Constitucion no estaria sujeta a ninguna modificaci6n hasta seis 
aAos despks o sea, en 1830."' 

D) Las Siete Leyes Centralistas de 29 de diciembre de 1836 

Jose Maria Lozano, en su 'Tratado de 10s Derechos del Hombre", numero 
337, pagina 418, expuso lo siguiente: 'La idea de establecer un medio practim y 
eficaz para contener a la autoridad en 10s limites de sus atribuciones haciendo 
prevalecer, contra sus ados, 10s prinapios constitucjonales (esenua del control), 
habia surgido ya antes de que se formara y promulgara nuestra actual 
Constitucion (se refiere a lade 18573' 

La primera tentativa a este respecto se enwentra en la segunda ley 
constitutional diciembre de 1836. En ella se organiza un 'Poder Conservador' 
depositado en cinco individuos, entre wyas atribuciones se encuentran las 
siguientes: 

- - 
I.- Declarar la nulidad de una ley o decreto dentro de dos mesesdespues de su 
sGi i6n wando sean contrarios a artiwlo expreso de la Constituuon y le exijan 
dicha dedaraci611, o el supremo poder Ejewtivo o la alta Corte de Justicia, o parle 
de 10s miembros del poder legislativo, en representacion, que firrnen dieciocho por 
lo rnenos. 
11.- Dedarar, excitado por el poder legislativo o por la Suprema Corte de Justicia, la 
nulidad de 10s ados del Poder, Ejecutivo, wando Sean contrarios a la Constitucion 
o a las leyes, haciendo esta dedaraci6n dentro de cuatro meses mntados desde 
que se comuniquen esos aaos a las autoridades respedivas. 
Ill.- Dedarar en el mismo tbrmino la nulidad de 10s ados de la Suprema Corte de 
Justicia, excitado por alguno de 10s otros dos poderes, y solo en el caso de 
usurpaci6n de fawltades. 
IV.- Si la dedaracion fuese afirmativa, se mandaran 10s datos al tribunal respedivo 
para que, sin necesidad de otro requisito, proceda a la formacion de causa y al 
fallo que hubiere lugar. 
V.- Suspender a la alta Corte de Justicia, excitado por alguno de 10s otros dos 
poderes supremos, wando desconozca alguno de ellos, o trate de trastornar el 
orden publico. 

175 GAmiz Parral. MAximo N.. 'Derecho wnstiudonal y adminislrativo de las entidades federativas.. 
Univenidad Nauonal Aut6noma de M e j w ,  lnstituto de lnvertigaciones Juridicas. Selie: Dodrina 
tzridica. Nlimero 22. Mexico. 2000, pAg. 75. 

Ibidem. 



Esta segunda ley constitucional es la misma que varios tratadistas 
mexicanos de Derecho Constitutional han visto como el origen del juicio de 
amparo. Debe recordarse, al efecto, lo expuesto en el capitulo que sobre el origen 
de nuestro juicio wnstitucional aparece en otra parte de este trabajo. Y ese 
celebre y famoso 'Poder Conservadof' es aquel "Superpode? que tan grandes 
criticas ha motivado de nuestros wnstitucionalistas y estudiosos de la materia. 

Pero tambien no debemos olvidar que el Poder Conservador, con sus 
fawltades omnimodas a que se refiere la segunda de las Siete Leyes 
Constitucionales de 1836, significa, de acuerdo m n  10s trata distas, el llamado 
sistema de control de la constitucionalidad de las leyes y actos por organo 
esencialmente politico. Por lo demas, el mismo don Jose Maria Lozano atiade que 
semejante poder, inwncebible en una constitucion humana, abrumo, 
seguramente, con su enonne peso, a 10s cinco individuos en quienes se deposito. 

Es este d i g 0  bastante explicit0 en wanto a la enumeracion de 10s 
derechos individuales, a que se refiere la ley la.. en sus quince artiwlos. 
Desconoce la libertad de condencia, pues aun wando no especifica que religion 
debe seguirse, impone al mexicano en la fraccion I, artiwlo 3. Ley la., la 
obligation de profesar la religion de su patria. Las fracciones I. II. IV. VI y VII, 
artiwlo ZO. de la misma Ley la. reconoce las restantes libertades. 

El poder judicial se deposita en el local de 10s departamentos; y como 
superior, en una Corte Suprema wmpuesta de individuos inamovibles electos en 
la misma forma que el Presidente de la Repliblica (Ley 5a., artiwlos 1 y 5). En 
consewencia, toda situation relativa a la nulidad de leyes, actos y decretos, 
contrarios a la Constituci6n o a algun artiwlo expreso de la misma, fueron 
excluidos de la competencia de la Corte. 

Conviene precisar, que la ley, el acto o el decreto, pudiendo afectar 10s 
derechos individuales, podrian dar motivo, a la dedaracion de nulidad por 
exigencia del poder ejecutivo, por el poder legislativo o por la Alta Corte de 
Justicia; pero dentro del rCQimen centralists que imponian las Siete Leyes aludidas 
no creemos vislumbrar el ejercicio del derecho individual, dentro de la amplitud de 
liberalism0 politico que, consewentemente, se negaba. 

En principio, pues, solo puede advertirse, a primera vista, la existencia de 
un sistema de control de la constitucionalidad de las leyes, actos y decretos, 
exclusiva y esencialmente por medio de un organo politico, que, despues de cinco 
aiios de una existencia esteril, no produjo OtrO resultado positivo que el de llamar a 
la presidencia de la Repliblica al general don Antonio Lopez de Santa Anna, 'lo 
que trajo al pais la dictadura militar de las Bases de Tawbaya, cdlebre en 10s 
fastos de nuestra historia" 



E) Voto de Jose Fernando Ramirez 

El maestro lgnacio Burgoa ha expresado que en la historia del Derecho 
Publiw Mexicano no debe pasar inadvertido el voto particular emitido, en el mes 
de junio de 1840, por don Jose Fernando Ramirez w n  ocasi6n de la reforma de 
lassiete Leyes Centralistas de 1836, prlnclpalmente por lo que wrresponde a la 
extension de las fawltades y a la dign~ficauon de la Suprema Code de Just~ua. 

Don Jose Fernando Ramirez fue un partidario deddido de la division o 
separacibn de poderes, que para nosotros, segun la doctrina aceptable, no puede 
ser otra wsa  ni equivale sino a una mera distincion de poderes, atenta la 
interreladon entre 10s mismos y la extrema labor de woperacion que imponen las 
labores y funciones del gobierno. Y asi propuso Ramirez varias medidas para 
hacer efectivos esos principios. 

Con vista, y wmo wnsewencia de la famosa teoria de la citada distindn 
de poderes; Ramirez abogo porque la Suprema Corte fuese absolutamente 
independiente de 10s poderes Ejecutivo y Legislative. Por tanto, fue enemigo e 
impugnador de la existencia del inconveniente Supremo Poder Consewador, 
establecido, segun sabernos, por la Segunda de las Siete Leyes Centralistas que 
anteriormente hemos mencionado. 

Proponia, por ende, que fuese la Suprema Corte la que conociera de la 
wnstitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos de las autoridades, 
asignando el derecho de pedir tal dedaracion a cierto numero de diputados, . - -. . -. - - 
senadores o juntas depafiamentales contra alguna ley o ado del Ejecutivo, 
peticion que el propio Ramirez llamaba reclamo, wya tramitacion adoptaba un 
caracter wntencioso. 

Para el propio maestro Burgoa "Si tal idea se hubiese llevado a la practica 
enwntrariamos en el regimen legal que la hubiese contenido un antecedente daro 
del juicio de amparo; mas desgraciadamente la implantadon del rewrso 
concedido por Ramirez en su d e b r e  'voto" no paso de ser un mero deseo, que 
no obstante, demuestra ya la tendencia, cada vez mas marcada, de establecer un 
medio decontrol de la wnstitucionalidad". 

F )  Manuel Crescencio Rej6n y su Proyecto de Constituci6n para el  
Estado de Yucatan 

Por la gran personalidad de Manuel Crescencio Rejon y su gran importanda 
para el amparo, se le ha asignado la categoria inwnfundible de ueador del juido 
de ese mismo nombre. 

En el artiwlo 53 del Proyecto de Constitution del 23 de didembre de 1840, 
que formulara el eminente patriota Rejdn, se wncedia a la Corte la facultad de: 
"Amparar en el goce de sus derechos a 10s que le pidan su protection, contra las 



leyes y decretos de la legislatura contrarias a la Constitucion o contra las 
providencias del gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiese 
infringido el Codigo Fundamental o las leyes, limitandose en ambos casos a 
reparar el agravio en la parte en que Bstas o la Constitucion hubiesen sido 
violadas". 

Las garantias individuales que concedia y otorgaba el mencionado 
proyecto, quedaban establecidas en el articulo 62 estando encomendadas a 10s 
jueces de primera instancia; y el procedimiento destinado a la protection de las 
mismas lo establecia, a su vez, el articulo 63 del propio proyedo en esta forma: 
'Articulo 63.- Los jueces de primera instancia ampararan en el goce de 10s 
derechos garantizados por el articulo anterior, a 10s que les pidan su protection 
contra walesquiera funuonarios que no correspondan al orden judicial, decidiendo 
breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre 10s asuntos 
indicados." 

Las siguientes palabras del historiador, licenciado Juan Francisco Molina 
Solis, daran una brillante idea de la trascendencia e importancia de la obra de 
Rej6n resumida en su consabido proyecto de Constitucion de diciembre de 1840 
para su Estado natal, Yucatan; y asi dice: 
'Se ha alabado a 10s constituyentes de 1840 de haber introducido en Yucatan la 
libertad de imprenta y de wltos, la abolici6n de fueros, el juicio por jurados; per0 
se ha guardado silencio acerca de otras reformas trascendentales, cual fue la 
implantaubn por primera vez en Mexico del juicio de amparo tal cual mucho 
despues lo creo la Constituci6n nacional de 1857. En este punto 10s constituyentes 
yucatecos fueron videntes que previemn muy anticipadamente la columna que 
mejor podia mantener el edificio de la republics democratica ... Se puede decir que 
al legislar fueron mas generosos en su amplitud que la Constituci6n americana y 
mas que la mexicana de 1857; pues n' limitaron el amparo, como la primera, al 
goce de la libertad individual; ni, como la segunda, al de las garantias individuales 
o usurpauon de atribuciones entre el Estado y la Federacion. Su mira fue mas 
extendida; sus horizontes mas espaciosos, en cuanto que concedia el derecho de 
amparo contra todo ado constitucional". 

En efecto, el sistema de Rejon, fue un sistema completo de defensa integral 
de la Constitucibn por organ0 jurisdictional instituido en la Suprema Corte de 
Justicia, apartandose de aquellos medios de proteccion total de la Constituaon y 
de las garantias individuales conformados dentro de un organ0 controlador de 
naturaleza politica. En el proyecto de Constituci6n para el Estado de Yucatan, se 
enwentra, pues, el primer antecedente direct0 de nuestro juicio de amparo, 
eSt~durad0 por la asombrosa formula de don Mariano Otero consignada en el 
artiwlo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas de 18 de mayo de 1847. 

Resulta de positivo interes y valor juridiw lo que sobre su sistema dejo 
expresado el notable jurisconsulto yucateco en la exposicion de motivos de su 
interesante proyecto de Constitucion para el Estado de Yucatan, a saber: 
'Pasando ahora de un Poder (el Ejewtivo), que hace siempre uso de la violencia 



para conseguir 10s fines que se propone, la Comisibn entrara a otro, el mas 
apacible y tranquil0 de 10s tres ... y que apoyado en la fuerza moral que debe darle 
la justicia de sus fallos, necesita poco de la material para obtener la consideradon 
que se merece. La tirania procura mantenerlo en la abyeccion y nulidad a que le 
hemos visto reducido en el regimen colonial; per0 es de la primera importancia y 
se le abastece de grandes facultades en 10s gobiernos libres ... De ahi es que en 
10s Estados Unidos de Norteamerica, la Suprema Corte esta encargada de ejercer 
solo atribuaones judiciales, sino tambien otras que son casi enteramente 
politicas ... Su poder es inmenso, per0 siendo de pura opinion y no descansando 
en la fuerza brutal de las armas, busca siempre la equidad y la justicia, para no 
perder el prestigio en que se apoya la sumision que se le debe. Siguiendo la 
Comisi6n las mismas huellas, ha preferido el engrandecimiento de este pcder a 
10s medios violentos de que se valen regularmente 10s gobiernos para vencer las 
resistencias que les oponen 10s gobernados ... Por eso os propone se revista a la 
Corte Suprema de Justicia de un poder suficiente para oponerse a las 
providencias antiwnstitucionales del Congreso y a las ilegales del Pcder 
Ejedivo, en las ofensas que hagan a 10s derechos politicos y civiles de 10s 
habiantes del Estado; y que 10s jueces se arreglen en sus fallos a lo prevenido en 
el  C6digo Fundamental presdndiendo de las leyes y decretos posteriores que de 
cualauier manera la contrarien.' 

G) Proyecto de la Minoria de 1842. Iniciaci6n de la gran obra Constitucional 
de Don Mariano Oterotn 

.- ~ . .~ 
En el aiio de 1842 se r e h e  otro Congreso Constituyente que tenia por 

objeto promulgar una nueva Constituci6n para el pais. La wmision encargada de 
formular el proyedo se dividio, segljn la historia wnstitucional de Mexico lo anota, 
en dos bien marcadas y opuestas tendencias. En ese Congreso la minoria quedo 
integrada, en lo que respecta al consabido proyecto, por 10s diputados Mufioz 
Ledo. Espinosa de 10s Monteros y el joven y talentoso, abogado jalisciense don 
Mariano Otero. 

Este propuso: una enumeration de garantias individuales; que estas 
figuraran obligatoriamente quedando consignadas en la Ley Fundamental de la 
Nacibn, y ademas insisti6 en que la protection de esos derechos quedara 
enwmendada a 10s Tribunales Federales de la Republica. La Constitudon de 
Santa Anna de 1843, dio al traste con ese proyecto en que se adviene el germen 
de la obra trascendental de don Mariano Otero, que finalmente quedo perpetuada 
en el artiwlo 25 del Acta de Reformas de 18 de mayo de 1847, a que nos 
referiremos posteriormente en el apartado respectivo del presente capitulo. 

,77 Gaxiola F. Jorge. 'Mariano Olem. Creador del Juido de Ampam'. Em. Cullura. 1937. 



H) Las Bases Orgdnicas de 12 de junio de 1843 

En el Titulo II, articulo 9, establece 10s derechos de 10s habitantes de la 
Reptjblica, debiendo recordarse e insertarse el que se consigna en la fraccion VIII, 
que, substituyendo en parte a 10s articulos 21 y 26 del proyecto de Constitucion de 
1857, dio lugar a1 articulo 14 Constitucional, motivador de tantos dolores, de tantas 
wntroversias en el terreno constitucional y que tan magistralmente ha estudiado 
don Emilio Rabasa en sus dos incomparables monografias 'El Articulo 14 
ConstitucionaI' y 'El Juido Constitucional'. 
Dicha fracdon VIII, dice asi: 
"VII1.- Nadie podd ser juzgado, ni sentenciado en sus causas civiles y criminales, 
sino por jueces de su propio fuero, y por leyes dadas y tribunales estableudos con 
anterioridad al hecho o delito de que se trate. Los militares o edes ias t i~s  
wntinuaran sujetos a las autoridades a que lo estan en la actualidad segun las 
leyes vigentes'. 
Sabemos que las bases organicas adoptan la Repljblica Central y son, si no una 
wpia si una imitadon de las Siete Leyes' Constitucionales a que antes hemos 
hedro referenda; por tanto, la estructura interior de la Republics continuo a traves 
de 10s llamados Depariamentos. Quedo supnmido el Poder Consewador. 
No exisle med~o alauno Para la protecclon de 10s derechos de 10s. habitantes de la 
Repljblica. Pero 2 encontramis en la fracci6n XVII, del articulo 66, entre las 
fawltades del Congreso, la de 'reprobar 10s decretos dados por las asambleas 
departamentales, wando Sean wntrarios a la Constitucion o a las leyes, y en 10s 
casos prevenidos en esfas bases.' 

Hasta aqui, un aspecto, sui-generis, del wntrol de la constitucionalidad de 
las leyes a traves de un organo estrictamente politico; pero, dentro del articulo 
118, relativo a las fawltades de la Corte Suprema de Justicia, anotamos la 
fraction XIV, que faculta a la Code Suprema de Justicia para "Oir las dudas de 10s 
tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y juzg6ndolas fundadas, iniciar la 
declaracion correspondiente'. 

No es muy explicit0 el legislador de 1843, en dicha fracu'on XIV del articulo 
118. Pero jflo querra decir que 10s tribunales en consulta ante el Pleno de la Corte 
propusieran la impugnacion de una ley por ser contraria a la Constitucion, dando 
lugar asi lugar a que la Corte Suprema de Justicia "iniuara la declaracion 
correspondiente' ante el COngreSO para la aplicacion, en todo caso, de la fraccion 
XVll del articulo 66? 

I) Acta de Reformas de 18 de mayo de 1847. La fdnnula magistral de Mariano 
Otero en su voto particular estructurando el Juicio de Amparo de Garantias 

Para Jose Maria Lozano, en su obra citada, nljmero 339, esta acta significa 
'la segunda tentativa para establecer un medio prhctiw y eficaz que cpntenga a la 
autoridad en 10s limites de las atribuciones que fija el text0 constitucional'. El voto 



de don Mariano Otero es el punto de partida del juicio de amparo de garantias. Por 
ello, la Revista Mexicana de Derecho Publico, en su n h e r o  4, volumen I, abril- 
junio de 1947, lo inserta integramente, en la celebradon del centenario de la mas 
grande de nuestras instituciones juridicas mexicanas y "no tan solo como un 
homenaje a su autor, sino convencida de las excelendas que en si mismo encierra 
aun despues de tantos atios". 
Los antecedentes historicos de caracter estridamente constitutional, por lo que 
ve a dicho voto particular, se contraen al atio de 1846, en que se reuniera el 
Sexto Congreso Constituyente con el objeto primordial de dar una constitution al 
pais. Para tal fin se nombr6 una comision que integramn 10s seriores Manuel 
Crescendo Rejon, Joaquin Cardoso, Pedro Zubieta. Espinosa de 10s Monteros y 
Mariano Otero. Se propuso, en principio, el restabledmiento de la Constituci6n de 
1824; pem don Mariano Otero, estando de awerdo con ello, sin embargo propuso, 
en su celebre Voto Particular, que fuera adidonada con lo que despues pasaria a 
ser el Ada de Reformas de 18 de mayo de 1847. 

Notorio es el hecho de que en el articulo 25 del Acta de Reforrnas, Otero 
estructuro el Juicio de Amparo ideado por don Manuel Crescencio Rejon; pero, 
fundamentalmente, estructur6 el Juicio de Amparo de Garantias. 
Esta misma Acta Constitutiva y de Reforrnas, promulgada el 21 de mayo de 1847, 
contiene un articulo en el que ya apunta la idea de una declaraddn de derechos. 
Es el articulo 5'. que dice: 'Para asegurar 10s derechos del hombre que la 
Constitucion reconoce una ley fijara las garantias de la libertad, seguridad. 
propiedad e igualdad de que gozan todos 10s habitantes de la Republics y 

.- establecere 10s medgs de ha~r&as efectivas". En el articulo 26 se garantiza la 
libertad de imprenta. 

Lo anterior por lo que respeda al primero de 10s puntos de estudio que 
adoptamos al tratar sobre la Constituci6n de Apatzingan. En lo relalivo al segundo, 
10s siguientes articulos establecen la posibilidad de leyes conirarias al tenor de la 
Constituci6n; y; al igual que en aquella Constitud6n, esta Acta Constitutiva, y de 
Reformas provee el sistema de defensa de la Constitucion a traves del control 
politico de la constitucionalidad de las leyes, de acuerdo con 10s siguientes 
articulos: 
"Art. 22. Toda ley de 10s Estados que ataque la Constitucion o las leyes generales, 
sera declarada nula por el Congreso; per0 esta declaration solo podra ser inicjada 
en la Camara de Senadores. 
"Art. 23. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General fuere 
reclamada, como antiwnstitucional, o por el presidente de awerdo con su 
Ministerio, o por diez diputados, o seis senadores o tres legislaturas, la Suprema 
Corte, ante la que se hare el reclamo, sometera la ley al examen de las 
Legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo dia, 
daran su voto. 
Las declaraciones se remitiran a la Suprema Corte, y esta publicara el resultado, 
quedando resuelto lo que diga la mayoria de las Legislaturas. 
Art. 24. En. el &so de 10s articulos anteriores, el Congreso General y las 
Legislaturas a su vez se contraeran a decidir unicamente si la ley de wya 



invalidez se trate es o no antimnstitucional; y en toda declaracibn afirmativa se 
insertaran la letra de la ley anulada y el texto de la Constitucion o ley general a 
que se oponga." 

En el numeral 25 se dice que: 
'Los Tribunales de la Federation ampararan a walquier. habitante de la Republics 
en el ejercicio y wnse~ac ibn de 10s derechos que le conceden esta Constitucion y 
las leyes wnstitudonales, contra todo ataque de 10s Poderes Legislativo, y 
Ejecutivo ya de la Federacidn ya de 10s Estados, limitandose dichos tribunales a 
impartir su protecci6n en el caso partiwlar sobre que verse el proceso, sin hacer 
ninguna declaration general respecto de la ley o del acto que lo motivare." 

Este articulo 25 instituye, para la estructuracion del Juicio de Amparo de 
Garantias, un procedimiento especial, de caracter extraordinario para la proteccion 
de 10s derechos individuales pirblicos en la forma inigualable que por primera vez 
se estatuye para el control de la wnstitucionalidad en lo que se refiere, 
fundamentalmente, a tales derechos; porque este sistema, instituido primeramente 
para las solas garantias, abarw despues las leyes. 

Para Rambn ~alacios"~, el Acta de Reformas de 1847, fue el primer 
dispositivo legal que wntempl6 la inmnstitucionalidad, wmo se puede observar 
en sus artiwlos 22, 23, 24 y 25, antes referidos, abarcando: las leyes de 10s 
Estados wntrarias a la Constitucion Federal; las leyes de 10s Estados opuestas a 
las leyes federa~es, ley federal antlwnst~tuc~onal y, actos o leyes de 10s Poderes 
Lealslatlvo v E~ewt~vos Federales o de 10s Estados v~olator~os oe la Consl~tuuon v - ~ ~ 

de las ~e;e; Federales Constitucionales contra individuos partiwlares. E; 
importante que dicho autor, wloca wmo antecedente a la Constitucion de 
Yucatan de 1841. Es muy importante destacar, que la violation de las garantias 
wnstitucionales y de las 'Leyes Constitucionales" por el Ejecutivo o el Legislativo 
en perjuicio de 10s partiwlares, ocupaba el ultimo lugar y quedaba restringida la 
eficacia del fallo al sujeto quejoso sin declaraciones generales sobre la ley o el 
acto; per0 en cambio, las dedaratorias sobre leyes inwnstitucionales de 10s 
estados y leyes opuestas a las federales, promulgadas por 10s mismos Estados. 
asi wmo las Leyes Federales contrarias a la Constitucion, estaban investidas de 
poder anulatorio, conforme lo serialan 10s referidos artiwlos 23 y 24 del Acta en 
cita. 

Por lo tanto, se hace patente que dicho procedimiento a pesar de sus 
imperfecciones, establecia la voluntad del Constituyente de 1847 de sujetar a la 
revisibn judicial exclusivamente las violaciones de garantias individuales, 
circunscribiendo 10s efectos de la sentencia a las partes wntendientes y por la 
causa discutiia, sin afedar a la ley o el ado, ya que esto competia al diverso 
procedimiento politico de anulacion en que la Corte era autoridad wmputadora si 
se impugnaba la inwnstitucionalidad de una ley Federal, sin embargo, dicha 

"' Palacios. J. Ram6n. 'La Suprema Corte y las Leyes Inwnst%ucionales'. Ediuones Botas. 1982. 
pAgs. 5 a 7. 



"revision politicam de las leyes, establecia en forma tajante 10s territorios de la 
anuladon de las leyes, de 10s territorios de la protecuon de garantias individuales. 

Es conveniente predsar las principales ideas que sobre el control de la 
constitudonalidad de las leyes y el juicio de amparo de garantias, expusiera don 
Mariano Otero en su Voto Particular, por lo que, con objeto de conservar 
predsamente su idea, por lo que tenemos: 

El Prindpio federativo. 
'Es necesario dedarar tambibn que ninguno de 10s Estados tiene poder sobre 10s 
objetos acnrdados por todos a la Union, y que no siendo bajo este aspecto mas 
que partes de un todo cnmpuesto, miembros de una gran Republics, en ningbn 
caso pueden por si mismos, en uso de su soberania individual, tomar resoluuon 
alguna acerca de aquellos objetos, ni proveer a su arreglo, mas que por medio de 
10s poderes federales, ni redamar m& que el cumplimiento de las franquicias que 
la Constitud6n les reconom. Hechas estas declaraciones, solo quedan por 
establecer 10s medios de hacerlas efectivas, y para esto es necesario distinguir 10s 
abusos que puedan meterse,  segbn que ellos afecten 10s derechos de las 
personas, o las facultades de 10s poderes publicos. 
- 

Para este liltimo evento, es indispensable dar al Congreso de la Union el derecho 
de dedarar nulas las leyes de 10s Estados que importen una violadon del Pacto 
Federal, o sean contrarias a las leyes generales; porque de otra manera el poder 
de un Estado seria superior al de la Union, y el de esta se convertiria en una mera 
mision. Pero para evitar que se hagan dedaraciones imprudentes, ya se consulta 
que estas leyes solo pueden iniuarse en la Camara de senadores, la wal .-. . 
representa elprinapio federativo en toda su fuerza, y de las mejores garantias de 
calma y circunspeccion; y ademas se establece que la mayoria de las Legislaturas 
de 10s Estados tengan el derecho de decidir (control politico) en todo caso si las 
resoludones del congreso general son o no anticonstitucionales". ... Si hay todavia 
otro medio mas eficaz de robustecer el principio federativo, si se conoce otra mejor 
garantia de las libertades de 10s cuerpos confederados, yo no la propongo porque 
no la mnozm." 

Ataques de todos 10s poderes a 10s partiwlares. 
"... cuentan entre nosotros por desgracia numerosos ejemplares, para que no sea 
sobremanera urgente acompanar el restablecimiento de la federacion con una 
garantia suficiente para asegurar que no se repetiran mas. Esta garantia so10 
puede encontrarse en el poder judidal, protector nato de 10s derechos de 10s 
particulares, y por esta razbn el solo conveniente. 

Caracter de la Constitudon. 
'En este punto nadie duda que la bondad de un wdigo fundamental consiste, 
esencialmente, en que W sea el mejor posible para las urcunstancias en que se 
da, y en que contenga, ademas, 10s medios mas adewados para el adelanto de la 
sociedad y la consiguiente perfection de sus institudones". 



Las partes de la Constituci6n. 
'Guiado por estas observaciones yo distingo en la Constitucion Ires partes. 
Respedo de 10s prinapios primordiales y anteriores a la misma, wmo la 
Independencia de la Nation, su forma de gobierno republican0 representativo 
popular federal, y la consiguiente division de poderes. ...". 

La fe en el porvenir. 
'No hay por que desconf~ar del porvenir: 10s que vengan despues de nosotros no 
nos cederan en buenas intendones, y bajo auspicios menos fatales y con 10s 
elementos que ya les dejamos; ellos adelantaran mucho en la perfection y 
wnsolidaci6n de nuestras generosas institudones". 
Sobre la obra de don Mariano Otero ha dicho don Oscar Rabasa que aquel. 
inspirandose en el sistema cnnstitucional de 10s Estados Unidos, establecio su 
fbmula trascendental ya expuesta, qlre reza, esenclalmente 
'Los Tnbunales de la Federau6n am~araran a cualauler habltante de la Reoubl~ca 
en el ejercido y wnservaci6n de los'derechos que lk conceden esta ~onst~tuci6n. 
y las leyes wnstitucionales, contra todo ataque de 10s poderes ejewtivo, y 
legislativo, ya de la Federaah, ya de 10s Estados, lirnitandose dichos tribunales a 
impartir su protection en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer 
ninguna declaracibn general respecto de la ley o del acto que la motivare'. 

Son esencialmente del propio don Mariano Otero estas tres ideas 
fundamentales, conforme lo asienta don Emilio Rabasa; primera, hacer de la 
querella contra la infraccibn, un juicio especial y no un recurso; segunda, la de dar 
wrnpetencia, en ese juicio, exclusivamente a 10s tribunales federales; y tercera, la 
de prohibir toda dedaracion general sobre la ley o acto violatorios. Pero como 
tambien lo afirma el mismo licenciado Rabasa, dentro de esa formula sendlla y 
breve, se dieron las lineas maestras del procedimiento en el wnsabido juicio 
constituaonal ode amparo. 

Don Oscar Rabasa, atirma, a su vez, que 'Otero tinicamente creaba el juicio 
wnstitucional como medio de proteger laS garantias individuales. 
Desgraciadamente Otero retomaba al antiguo sistema de que el poder legislativo 
federal declarara la inwnstitucionalidad de las leyes de 10s Estados por voto de las 
dos terceras partes de la Camara, y a la inversa, que dos terceras partes de las 
legislaturas de 10s Estados pronunciaran, a su vez, la inwnstitudonalidad de las 
leyes del Congreso federal'. Esto wnfirma el uiterio sustentado por nosotros al 
comentar, en el apartado relative, la obra de Otero. 

J) lniciativa y primer proyecto de ley organica del atticulo 25 del Acta de 
Reformas de 18 de mayo de 1847, del licenciado J o d  Urbano Fonseca 

Jose Maria Lozano, expone, en la pirgina 422 de su citada obra 'Tratado de 
10s Derechos del Hombre', que: 
"En febrero de 1852, el seWr licenciado don Jose Urbano Fonseca, uno de 10s 
hombres mas sinceramente amigos del bien publiw y de la verdadera libertad, tan 



instruido como modesto, tan justificado corno virtuoso, siendo Ministro de Justida, 
present0 a las Camaras la memoria respecliva de este ramo de la administrad6n 
publica, y con ella diversas iniciativas. La marcada con el nljmero 7 es la ley 
orghnica del articulo 25 de la Acta de Reformas sobre cuyas prescripciones ...' dijo 
su autor lo que a continuacion insertamos: 
"El Poder Judicial de la Union apenas hace sentir su influencia en 10s Estados 
apartados, y siendo a juicio del que suscribe el vinwlo mas fuerte que se pudiera 
dar a 10s Estados entre si para formar un todo national, se halla sin accita y 
movimiento para impedir que se relajen, como van relajandose cada dia mas, los 
lazos de obediencia y respeto con que deberian estar unidos al centro 10s 
Estados. El artiwlo 25 de la Ada de Reformas concede a 10s Tribunales de la 
Federacion el ejercicio de una autoridad conservadora que mantenga dentro de la 
orbita del respeto y obediencia debidas a la Constitucion y Leyes Generales a las 
autoridades que, no reconociendo superior sobre la tierra, esthn sin embargo 
expuestas por su misma organizacidn, a desviarse algunas ocasiones de lo IXI y 
lo justo. Los Gobiemos y las Legislaturas de 10s Estados y aun tambib el 
legislative y el ejewtivo de la Union, sin embargo de las garantias que se han 
procurado tomar por las leyes en 10s medios agotados para su eleccion, pueden a 
veces hallarse poseidos del espiritu de alguna faccion dominante, o tambien de 
estar animados de intereses parciales que no se hallen en consonancia con las 
garantias que la Constitucion sanciona, o con los principios que el espiritu de la 
misma Constitudon establece. En sernejantes casos, por remotos que parezcan, 
10s habitantes de la Repriblica quedarian sujetos a las demasias de la autoridad, y 
darian lugar a que la misma Constituci6n, perdiera su resorte con la repeticita de 
10s abusos. y la diiatacion de la esfera de obrar a que todas las autoridades - -- . . - - . 
irresponsables son tan propensas. El artiwlo expresado de la Acta de Reformas 
provee a esto de remedio, y da a nuestro Pacto Federal la mayor estabilidad y 
firmeza, cometiendo a los Tribunales de la Federacion de ese espiritu de unita y 
de obediencia a la autoridad de las leyes. Los tribunales de la Nac ih  y 
especialrnente la Suprema Corte de Justicia, ofrece, por su misma organizadon, 
por las calidades personales requeridas para poder pertenecer a este cuerpo, y 
por la responsabilidad con que obra, las mayores seguridades de que consewarh 
fie1 el deposit0 que se le encomiende de la Constituci6n y de su observancia. Este 
poder supremo que podemos llamarlo bajo este respecto un poder sobre todos 10s 
Poderes nos dara reglas generales que anulando las disposiciones de 10s Poderes 
de 10s Estados o de la Union, excitan su rivalidad o energia para que se les 
sobrepongan, pues limitandose al caso particular de ser excitada, por alglin 
individuo para que haga la dedaradon que wrresponda en justicia. solo habra 
ocurrido a rernediar el ma1 en la parte que baste para proteger la libertad de la 
inocencia, y para conservar, en su vigor y fuerza 10s principios de la carta 
fundamental. La Suprema Corte de Justicia que no se re nueva por periodos fips. 
y que puede contemplarse en su espiritu como un cuerpo perdurable, hare 
extensive a todas las epocas y tiempos, a todas las circunstancias y periodos de la 
vida social un mismo sistema, dando de vez en cuando con sus imparciales 

-~ 
declaraciones, nueva vida y vigor a la Constitucion politica del pais." 

-~ ~ 



La iniciativa, dice Lozano, no llegb a tomarse en consideraci6n porque el 
gobierno del general Arista, durante el wa l  aquella se presentara, suwmbio pows 
meses despuks, substituyendolo la ultima dictadura de Antonio Lopez de Santa 
Anna. El proyecto de ley organica del articulo 25 de la consabida Ada de 
Reformas de 18 de mayo de 1847, es de por si muy interesante y, wmo quiera. 
wnstituye un precioso antecedente de nuestras diversas leyes de amparo, bien 
vale la pena dado a wnocer, insertandolo integro, a wntinuacibn. 

Dice ask 
"Art. lo. El recurso de amparo de que habla el articulo 25 de la Acta de Reformas 
de la Constituci6n federal, puede ser intentado en todo caso por 10s interesados, 
mismos, por el padre en favor de sus hijos no emancipados; y por el marido en 
favor de la mujer. 
Art. ZO. Si estas personas estuvieren en imposibilidad fisica de interponedo, 
podran usar de el, gradualmente la mujer en favor del marido, el padre en favor de 
cualquiera de sus hijos, el hijo por el padre y 10s demas parientes dentro del cuarto 
grado de parentesw. 
Art. 3 O .  El recurso tiene lugar en todo caso en que por el poder legislativo de la 
Union, por el Presidente de la Republica, por la legislatura de cualquier Estado o 
por su poder ejewtivo, fuere violado alguno de 10s derechos que otorgan o 
garantizan a 10s habitantes de la Republica la Constituci6n federal, el Acta de 
Reformas y las leyes generales de la Federacion. 
Art. 4 O .  Si la violacion fuere wmetida por el poder legislativo de la Union, o por el 
Presidente de la Republica, el rewrso debe inte~ponerse y seguirse -ante la 
Suprema Corte de Justicia en tribunal pleno. Mas si procediere de la legislatura o 
poder ejecutivo de algirn Estado, se interpondra y substanciara el recurso ante la 
misma Sala de la misma Corte, asistiendo a ella, a m L  de sus miembros natos, 
10s dos Ministros que hagan de presidentes de la segunda y tercera Sala. 
Art. 5O. Cuando la violaci6n procediere del poder legislativo o ejecutivo de algun 
Estado, si el interesado no pudiere p a  raz6n de la distancia ocurrir desde luego a 
la Corte de Justicia, lo hara al Tribunal de Cirwito respectivo, quien le otorgara 
momenthneamente el amparo, si hallare fundado el ocurso; y remitira por el primer 
wrreo su actuacion a la citada primera Sala de la Suprema Corte para que 
resuelva definitivamente. 
Art. 6'. Toda solicitud de amparo debe presentarse awmpaiiada de wantos 
dowmentos tenga el interesado relativos, a la violacion de que se queja. 
Art. 74 La wrte, recibida la solicitud pasara wpia de ella dentro de tres dias 
precisos al gobierno supremo, si el ado wntra que se interpone procediere de el o 
de las &maras de la Union; y pw el primer wrreo, en pliego certificado al 
gobernador del Estado respectivo, si procediere de la legislatura o gobierno de 
algun Estado. 
Art. BO. Dentro de 10s ocho dias siguientes, el gobierno supremo y en su caso el 
del Estado respectivo, puede remitir a la Suprema Corte de Justicia, las instwc- 
ciones, informes y documentos que m a  wnducentes para ilustrar su juicio. Puede 
tambien nombrar persona que informe a la vista sobre el negodo. Los 
gobernadores de 10s Estados, deberan remitir las indicadas instrucciones, 
informes o documentos, por el primer wrreo, despues de 10s ocho dias y en pliego 



certificado. 
Art. So. Vencidos estos terminos, el tribunal pasara inmediatamente 10s autos al 
fiscal, para que dentro decinco dias precisos pida lo que estime de justicia. 
Art. 10. Evawada la respuesta fiscal se serialara dia para la vista, que sera dentro 
de 10s nueve siguientes. El autor del rewrso, y en su caso la persona nombrada 
para informar por el gobierno respectivo, pueden en el entretanto instruirse del 
expediente en la Secretaria, sin extraerlo de alli por ningun motivo. 
Art. 11. Visto el negodo, el tribunal pronunciare fallo definitivo dentro de ocho dias 
fatales. En 61 se limitara a impartir o negar la protecci6n pedida en el caso 
particular sobre que verse el rewrso, absteniendose de hacer dedaracion alguna 
sobre la ley o providencia que lo hubiere motivado. 
Art. 12. El efecto de la protecci6n impartida, es que la ley, decreto o medida contra 
que se ha impuesto el recurso, se tenga como no existente respecto de la persona 
en wyo favor haya pronundado el tribunal. 
Art. 13. De 10s fallos de Bste no se admite rewrso. El ir contra ellos es caso de 
estrecha responsabilidad para todas las autoridades y funcionarios de la 
Repliblica. 
Art. 14. A 10s ministros de la corte de justicia que entendieren en estos negocios, 
puede exigirse la responsabilidad y someterseles a juicio por sus fallos pero hasta 
pasados cuaiio alios despues de ia fedla de Bsios, si versaren sobre actos de 10s 
poderes legislativo, o ejewtivo de la Union, y dos aiios si recayeren sobre actos 
de la legislatura o gobierno de algun Estado. 
Art. 15. Una ley especial arreglara 10s terminos en que se debe impartir esta 
protecci6n en 10s negocios contencioso-administrativos". 

Nos relata el maestro Oscar Rabasa en su interesante obra "El Derecho 
Angloamericano", que el C6digo Politico de 1857 reprodujo, en su articulo 126, la 
declarad6n relativa a la supremacia constitucional del texto norteamericano 
correspondiente y que, al recnnocer sus autores que no podian mejorar la f6nnula 
de o!ero; la adop!~ron llanamen!e como texto del articulo !GI de dicha Ley 
Fundamental, en la que por primera vez se instituye el Juicio de Amparo. Sin 
embargo, el sistema de Otero no era completo porque, en primer lugar, se referia 
unicamente a las violaciones cometidas por 10s poderes Legislativo y Ejecutivo y 
no comprendia, por tanto, las violaciones que pudiera cometer el Poder Judicial. 

En este ultimo aspeclo, la Constitucibn de 1857, completo, continua 
didendo Rabasa, no 10s lineamientos del juicio de amparo, 10s cuales reprodujo 
integramente, per0 si la materia que debe abarcar el procedimiento dado que, 
segun se expresb ya en el comentario al Acta de Reformas, don Mariano Otero 
unicamente creaba el juicio constitucional para proteger las garantias individuales 
y dejaba sin protecd6n las violaciones al resto de la Constitucibn; y asi qued6 
ampliada su formula para comprender esas dos situaciones adicionales en las 
fracdones II y lll..del articulo 101 de la Constitucibn de 1857. 



Lo que es mas, aGn con esa ampliaci6n el juicio de amparo, que entonces 
dej6 de ser propiamente el juicio de garantias, es restringido puesto que 
teoricamente la base del procedimiento sigue siendo la violacion de las garantias 
individuales contenidas en solo 10s 29 primeros articulos de la referida 
Constitucih del 57, que en aquella epoca wnstaba de mas de 100 y de lo cual 
resulta que las demas violaciones a 10s restantes articulos wnstitucionales, 
quedaron sin protection de ninguna especie dentro de la nueva formula juridica. 

Emilio Rabasa, resume en las siguientes lineas, que tambien inserta su 
respetable hijo. Oscar ~abasa: el sistema inspirado, segGn ellos, en la institucibn 
de 10s Estados Unidos de Norteamerim: 

"La teoria juridica del poder judicial le atribuye la esencial funcibn de man- 
tener, dentro de tcdo respeto la soberania del pueblo que no tiene mas expresion 
que 10s dictados de la ley fundamental. De modo mas wncreto, y por virtud de las 
atribudones que este le setiala, aquella funcion, sintetizada en un solo principio, ni 
se traduce por la de interpretar definitivamente la Constituci6n, y se descompone 
dentro del regimen federal en estos otros: lo. Mantener a cada poder dentro de 
sus limites constitucionales con relacion a 10s derechos de las personas, para 
evitar la arbitrariedad. 2". Mantener a cada poder dentro de sus propias funciones 
con respecto a 10s otros dos. 3'. Mantener en su esfera de accion tanto al poder 
federal como al del Estado para wnservar la forma de gobierno. 

Como medio practico de satisfacer estas exigencias de la teoria, se creo el 
juicio constitutional, que-debe ponerse en ejercicio en cada.caso que ocurra de 
que un poder o sus agentes traspasen 10s limites de su accion legitima. La 
practica comienza a ser inmmpleta por la sola naturaleza del remedio; este no 
puede ser sino "del orden juridico" porque se encomienda a tribunales; el juicio. 
debe ser iniciado a peticion de parte, porque el procedimiento sin "actor" seria una 
intrusion en la politica del gobierno; se requiere, pues, un agraviado, un derecho 
personal violado, y de este modo quedan fuera del conocimiento de la justicia 
todas las violaciones que no se resuelven en dano de individuos partiwlares. Es 
esta una deficiencia que dimana de las propias virtudes del remedio, y para 
aprovechar las virtudes hay que aceptar la deficiencia. 

Pero al establecer la materia del juicio deben comprenderse en ella tcdos 
10s casos que puedan originario; es decir, todos aquellos en que la violation puede 
resolverse en perjuicio de un individuo sobre su persona, sus bienes, sus intereses 
de walquier genero y aun sobre las ventajas que del wmplimiento de la 
Constitucion puedan derivarse de el. 

Comparense ahora las exigencias de la teoria; igualmente necesarias para 
erigir a la Corte Suprema, que representa al poder judicial, en interprete final de la 
Constitucion, con las bases de jurisdiction que la Carta de 57 dio a aquella a1 
declarar la materia del juicio de amparo. 
Art. 101. Los tribunales de la Federacion resolveran todas las coniroversias que se 
susciten: 
I. Por leyes o actos, de cualquiera autoridad que violen las garantias individuales. 
II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la autoridad 
de 10s Estados. 



Ill. Por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la 
autoridad federal. 

De las tres funciones generales que antes, serialamos, solo la tercera esta 
wmpletamente abarcada en este artiwlo, por las fracc'ones II y Ill; la fraccion I 
deja desamparados muchos derechos personales que nacen de la Constitucibn, 
so10 porque no estan en 10s veintinueve artiwlos del.Titulo I; y en cuanto a la 
segunda funcibn teorica de equilibrar 10s poderes, impidiendo sus reciprocas 
invasiones, nada hay en el precept0 copiado que la haga vivir y la ponga en 
condidones de obrar. Solo son mrregibles estas invasiones wando traen consigo 
la infracci6n de una garantia individual mencionada en 10s veintinueve artiwlos; 
pero esto no sucede siempre ni siquiera en el mayor nrimero ni en 10s mas graves 
de 10s casos. 

Asi, pues, el papel del poder judicial, su alta influencia en beneficio de las 
libertades publicas, su elevado caracter de mantenedor de la soberania national, 
se ven rebajados de tres maneras: por deficiencia esencial e irremediable del 
sistema; por la restriction del juicio constitutional con motivo de violaci6n de 
derechos del individuo a ?blo veintinueve artiwlos de una Constitucion que wenta 
ciento veintinueve; por no haMrsele dado jurisdiccion en las controversias que 
nazcan de invasiones de un poder en la esfera de otm'. 

L) Proyecto Mata 

El ilustre lgnacio L. Vallarta nos indica, en la nota 1, de la phgina 92, del 
- _ - Tomo.lll.de sus dlebres 'Votos' lo siguiente: 

"Siquiera para sacar del polvo de 10s archivos una iniciativa que yace en ellos 
olvidada y llamar la atencion publica sobre un proyecto de ley que llena el 
lamentable vacio que hay en nuestra legislacion (el gran Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacion se referia al artiwlo 97 de la Constitucion 
de 1857), creo conveniente copiar la que .el serior Mata present0 en el 4'. 
Congreso. Aunque yo no estaria conforine con ella en todos sus detalles, es 
indisputable que una ley basada en 10s principios que esa iniciativa invoca, 
satisfaria una de las mas apremiantes exigencias de nuestra jurisp~dencia 
wnstitucional, y aiando un rewrso semejante al Writ of Error de la sajona, evitaria 
que el amparo, a fuerza de querer servir a causa tan sagrada como lo es la de la 
inviolabilidad de la constitution, llegara hasta donde no puede ir la importante 
iniciativa de que hablo, es esta: 
Art. lo. De las sentencias que se pronuncien en tiltima instancia por 10s tribunales 
de 10s Estados, del Distrito federal y tenitorio de la Baja California, habra lugar al 
recurso de revision en el caso de que la controversia se hubiere suscitado sobre 
inteligencia o aplicacion de la Constitucion, leyes federales o tratados celebrados 
por la Repitblica; o la sentencia se apoyare en alguna de esas disposiciones 
generales; o wando la sentencia se aplique o funde en la ley de un Esfado; 0 
alguna disposicion de su autoridad, que contrarie a la Constitucion o leyes 
generales. 
Art. 20.- El rewrso se interpondra por esaito en el perentorio termino de cinco 
dias, despues de notificada la sentencia, ante el tribunal que la pronuncio, quien 



desde luego mandara pasar todo el expediente al Juez de Distrito residente en el 
Estado. 
Art. 3O.- El Juez de Distrito substanciara el recurso, dando traslado del escrito en 
que se interpuso, al otro litigante si lo hubiere, y despues, al promotor fiscal por el 
termino de cinw dias a cada uno; y evawados esos traslados, 10s citara para la 
resolucion correspondiente, remitiendo en seguida 10s autos a la Suprema Corte 
de Justicia. 
Art. 40.- Redbidos 10s autos, fallara la Corte de Justicia en tribunal plem el 
recurso en el predso termino de quince dias, sin ninguna substanciad6r1, y w n  
copia certificada de la sentencia devolvera 10s autos al Juez de Distrito para que la 
notifique a 10s interesados, y en seguida remitira el expediente w n  las diligendas 
que hubiere practicado al tribunal de que procedieron, para que ejewte la resolu- 
cibn de la Suprema Corte, la que no tendra mas recurso que el de 
responsabilidad. 
Art. 50.- Toda sentencia que sobre esta dase de rewrsos pronunciare la Corte de 
justicia, sera publicada en el periodiw oficial.' 
Mexico, enero 11 de 1826.- Mata.- V. Bazm.- Historia del 4O. Congreso, tomo 39, 
pagina 1,036. 

La vigente Constitucion Federal de 1917, oonserva exactamente el mismo 
sistema a que alude el maestro Rabasa. Esth contenido en sus artiwlos 103, que 
reproduce literalmente el 101 de la Constitucion de 1857, y en el 107, salvo las 
reformas habidas en wanto al aspect0 procesal del juicio a que este Ptimo 
articulo wnstitucional se refiere. Y tanto el articulo 103 wanto el 107 y 10s 104. 
105, 106, de la repetida Constitucion de 1917, fueron objeto del dictamen 
presentado en la sesion del H. Congreso Constituyente de Queretaro, celebrada el 
lunes 22 de enero del indicado ario de 1917. 

En dicha sesion, memorable por todos wnceptos, tomaron parte en el 
debate 10s C.C. Femandez Martinez, Paulino Machorro Narvaez. Espeleta. 
Gonzalez M.. Hilario Medina. Alberto Gonzalez. Reynoso. Gonzalez Galindo, 
Pastrana Jaimes, Meza, Lizardi. Heriberto Jara, Jose Maria T~chuelo. Felix F. 
Palavicini y don Jose Natividad Macias, quien con sus formidables argumentos de 
predaro jurista, motivo la aprobadon del dictamen relativo a las controversias que 
resolveran 10s tribunales de la federacion, segun 10s numerales anteriormente 
citados y logro que se desechara el voto particular de 10s diputados Jara y Medina. 
y en que propugnaban por la no centralization de la justida. 

En un Capitulo posterior de esle trabajo, se intentara clasificar a 10s 
preceptos de nuestra Constitucion de 1917, m n  el objeto de separar aquellos que 
wntienen prindpios fundamentales de 10s que solo son importantes. 



LOS DIVERSOS SISTEMAS DE DEFENSA DE LA CONSTlTUC16N 

Para ~ellinek'~', no basta con el simple reconocimiento de 10s derechos que 
al individuo le fuemn concedidos, porque "la validez o positividad de un derecho 
necesita ser garantizada de algun modo". Por lo tanto, podemos enfatizar que es 
del todo imprescindible la creation de instituciones que tengan por objeto 
garantizar a 10s ciudadanos el tiel cumplimiento de 10s preceptos de la 
Constitucion. Debe haber instituciones que vigilen, en forma estricta, y desde el 
punto de vista legal, las competencias de todos y cada uno de 10s poderes 
estatales para mantenerlos dentro del marco de las atribuciones que les ha fijado y 
senalado el texto Constitudonal, en un supremo intento para evitar el menoscabo 
y la violation de 10s derechos individuales publicos. 

El esfuerzo de nuestros constitucionalistas ha tendido, principalmente, a 
ese fin. Rewerdese que Rejon, en su ya d e b r e  proyecto de Constitucion para el 
Estado de Yucatan, creo la doble formula del control de la constitucionalidad de 
las leyes y el medio legal adecuado para la proteccion de las garantias 
individuales, y que en ambos casos dio, al organo de control defensor de la 
Constitucion; el caracter judicial correspondiente; y que don Mariano Otero, 
esclareddo patriota y predaro jurisconsulto, e~t~cturand0, en forma asombrosa el 
propio juicio de amparo de garantias, estableuo el medio efectivo para 
asegurarlas en bien de 10s habitantes de la Republics, estableciendolo, al misrno 
tiempo, como defensa del C6digo Fundamental. Desde Apatzingan hasta 
Queretaro, la tendencia uniforme ha sido la de proteger a la Constitucion m t r a  
todas las leyes y actos que la vulneren. 

Porque el objeto de la Federacion Mexicana ha sido, y es, el de establecer 
la inviolabilidad de 10s derechos del hombre y determinar 10s fines con que se 
establece la Union; y para realizarla, 10s poderes publims que se han instituido, ya 
para la Federacibn, ya para 10s Estados, siendo simplemente delegados del 
pueblo para ejercer el poder en todo aquello que expresamente contiene el 
rnandato, deben apegarse a 10s terminos precisos de 10s artiwlos 
constitucionales. lnsistimos en que para ejercer el poder publim se han 
establecido el Ejewtivo, el Legislative y el Judicial, a cada uno de 10s wales se le 
- 

17' G. Jellinek, 'Teona General del Eslado'. Buenos Aires Argentina. 1943. pBg. 549 y sigs 



han fijado sus respedivas fawltades constitucionales, mismas que determinan 10s 
limites de la accibn federal. 

La soberania colectiva o del pueblo se ejerce por medio de actos; y el 
ejercicio de algunos de estos es contiado a 10s poderes publicos a 10s que el 
pueblo otorga el uso de la autoridad y de la fuerza para que, en bien del pueblo 
mismo Sean obedecidos esos poderes por 10s propios individuos en virtud de la 
delegadbn qua aquellos han contribuido a hacer, para establecer y dar facultades 
a 10s poderes que 10s gobiernan. La soberania del pueblo se salva en la 
federadon, a traves de 10s Estados y de 10s individuos; y e n  10s Estados por medio 
de la Union y de 10s individuos. En todas partes se advierte que por medio de la 
limitadon de las fawltades otorgadas a 10s repetidos poderes ptiblicos y por virtud 
de 10s medios legitimos que existen para contenerlos, se sustenta, juridicamente. 
el pleno ejercicio del poder estatal. 

Se ha expuesto, en f m a  doctrinal, sobre la imperiosa necesidad de 
controlar 10s ados de la autoridad, que significa el control de la constitucionalidad 
de las leyes como sistema jurisdictional en via de acci6n. Y sobre ello cabe decir 
que en un pais como Mexico, en que la idea del imperio del poder publico, se ha 
tergiversado, ofuscando asi a la autoridad en su comporlamiento, con el 
ciudadano, con lo que rompe con el estado de derecho, por lo que es necesario 
admitir que si bien esos abusos del poder desgradadamente son muy frewentes, 
disimulados en muchas ocasiones y casi siempre wnsiderados como males 
dolorosos, per0 inevitables, es necesario acabar con ellos bajo una formula, esto 
es, el respeto y la defensa de la ley. 

He ahi el prindpio en que se basa la necesidad de la defensa 
constitucional, que debe ser, al mismo tiempo, una defensa integral de la 
Constituci6n por ser esta la Norma Fundamental, la Ley de Leyes de la wal  
derivan y dimanan todas las demas, considerando a la Constitudon, segun el 
pensamiento de Del Vecchio, como un centro principal y unico de irradiad6n de 
normas que conforman, a su vez, la estructuracion y organization total del Estado; 
y proveyendo, ademas, al establedmiento de 10s 6rganos de poder y a la 
asignacion de las facultades y obligadones que a cada uno le son propias. Carl 
Schmitt, ha dicho: "Ante todo se siente la necesidad de protegerse contra el 
legislador, es decir, contra el Parlamento, limitando, en consecuenaa, y con 
arbitrariedad notoria, el problema de la protecci6n constitucional, a la mera 
defensa contra leyes y decretos anticonstitudonales". 

Expongamos ahora 10s diversos sistemas de control de la constitudonalidad 
de las leyes y ados que se dan en las diversas legislaciones extranjeras. 



Existen numerosas clasificaciones de 10s sistemas de wntrol constitucional 
o de wnsewacion constitucional. El maestro Felipe Tena ~amirez'", agrupa 10s 
tipos de control en dos categorias: la.- Atendiendo a la naturaleza politica del 
organo al wa l  se enwmienda la defensa, y 2a.- Atendiendo a la naturaleza judicial 
del organo a1 wa l  se enwmienda la defensa. 

Para el autor en cita, la primera clasificacion wnfia la guarda de la 
Constitucion a un organo politico, que puede ser alguno de 10s ya existentes 
dentro de la division de poderes, obien, ser creado especialmente para que sirva 
de protedor de la wnstitucionalidad. Como ejemplo de organ0 ya existente, es el 
que el que proponia Carl ~chmitt'" dentro de la Constituci6n de Weimar y que 
wnsistia en considerar wmo protector nato de la Constitucibn a1 Presidente del 
Reich, quien representaba el poder neutral e independiente que se enwntraba por 
encima de 10s partidos, capaz de mantener la integridad de la Constituci6n. 
Conviene serialar, que la anterior solucion s6lo puede proponerse en un regimen 
parlamentario, donde el jefe del gobierno se conserva a1 margen de la adividad 
politica. 

. Como eje~llplo de nuestro pais de 6rgano politico creado ex profeso para 
proteger la wnstitucionalidad, tenemos al Supremo Poder Consewador, instituido 
por la segunda ley constitucional de la Rep~jblica Mexicana de fecha 29 de 
diciembre de 1836, y que en su articulo 12, fraction I, serialaba: 'Las atribuciones 
de este supremo poder, son las siguientes: 
I. Declarar la nulidad de una ley o decreto, dentro de dos meses despues de su 

.. - - - -  -sancion; cuando sean contrarios a articulo expreso de la Constituci611, y le exijan 
dicha declaration, o el supremo poder Ejewtivo, o la alta Corte de Justicia, o parte 
de 10s miembros del poder Legislativo, en representacibn que firmen dieciocho por 
lo me no^."'^^ 

De lo mencionado en el perrafo que precede, podemos desprender que el 
sistema de control introducido por la segunda ley constitucional de 1836, fawlta a1 
legislative, a! ejecutivo y a1 jiidicial, a demandar ante el Supremo Poder 
Consewador la inwnstitucionalidad de una ley o decreto, esto es, dicho supremo 
poder no podia actura de oficio para declarar la inwnstitucionalidad de una ley, 
sino que debia ser excitado por alguno de 10s tres organos antes precisados y, en 
el caso del legislativo, por la representacion de 18 legisladores. Notese que dicho 
sistema tiene el inwnveniente de que no fawlta a 10s partiwlares para demandar 
directamente la inwnstitucionalidad de una ley o decreto, per0 su innovaah 
estriba en que la resolucion que emitiera dicho organo tendria efectos generales y 
dicha ley no podria invocarse, por haber sido dedarada inwnstitucional para el 
organo wmpetente para tal efecto. 

1m Tena Ramlrez. Felipe, 'Derecho Constitucional Mexicano'. Vigesima Edid6n. Editorial Pomia. 
$$xiw. 1984. Mgs. 492 a 496. 

Schmiit. Cad, .La defensa de la Constitucibn'. Editorial Labor. 1931. Mgina 103. atado Wr 
Felipe Tena Ramirez~en Ju obra 'Derecho Constitucional Mexicano'. Ob. cit.. pagina 493. 
'" Tena Ramirez. Feipe. 'Leyes Fundamentales de Mexiw 1808-1982'. Decimopmrnera Ediabn. 
Editorial Pomia. MBxiw. 1982. pdg. 210. 



Continua serialando Tena ~ a m i r e z ' ~ ,  que el segundo sistema de defensa 
constitutional, es aquel que contiere la tarea de velar por la Constitucion al organo 
judicial, el cual tiene generalmente ademas de su misi6n ordinaria de decidir el 
derecho en caso de controversia entre partes, de declarar si 10s actos de 10s 
poderes constituidos esthn de awerdo m n  la ley suprema. 

Pero tambien se refiere a otra dasificacib que considera intimamente 
relacionada con la anterior; y es aquella que toma en wenta el alcance de las 
funciones encomendadas al organ0 de mnservau6n, motivo por el wa l  10s 
sistemas pueden ser: de alcance general (declarauon erga omnes), de alcance 
particular (defiende exclusivamente al individuo pejudicado o quejoso, como es el 
caso de nuestro actual juicio de amparo), o bien, de alcance mixto (dedaradones 
generales y partiwlares).'84 

Mario Peralta ~endez'", con reladon a 10s mecanismos de defensa de la 
Constituci6n, realiza una dasificacion muy completa y detallada, serialando 10s 
siguientes: 

"I.- Por el alcance de sus efectos; y 11.- Por la naturaleza del Lxgano. 

En el primer0 quedaran comprendidos: 
a).- Sistemas de control con alcance general. 
b).- Sisternas decontrol con alcance partiwlar. 
c).- Sistemas de control con alcance mixto. 

En el segundo: 
a).- Sistemas de control por organo politico. 
b).- Sistemas de control por organo neutro. 
c).- Sisternas de control por organo jurisdiccional 
d).- Sisternas de control por organo mixto. 
e).- Sistemas de control por 6rgano popular. 

En el sislema de wntrol por organo jurisdiccional haremos una subdivisiirn, 
segun el Ambito de proteccion que alcancen sus funciones. 

I.- Control jurisdiccional de proteccion total. 
11.- Control jurisdiccional de proteccion paraal". 

Se afirma-queeei-primeriipo-de control jurisdiccional es ejercitado por yia de 
accion, mientras ue el segundo lo es por via de accion concentrada y tambien por 9% via de excepcion. 

"' Tena Ramirez. Felipe. 'Derecho Constitutional Medcano'. Ob. d.. p.40. 493. 
'" Idem. phg. 493 Y 494. 
'85PeraUa MBndez. Mario. "La Constitution. Sistemas para su Defensa". M6xica. 1946. pag. 33 
'"Ibidem. 



I.- Por el alcande de sus efedos, Peralta ~endez'", nos indica lo siguiente: 

"a) El Control de Alcance General requiere y da definiciones generales o 
declaraciones generales de constitucionalidad emitidas por el organo encargado 
del control, las que ordinariamente son dictadas a peticion de la autoridad a quien 
pejudique la disposition inconstitucional wmbatida. Se anotan, como ejemplo, la 
Constituci6n Federal Austriaca de lo. de octubre de 1920, y como casos de control 
de alcance general, 10s que wnsigna su artiwlo 140, en sus incisos 3 y 4. La 
sentencia es de efectos generales y la anulacion de la ley, por ser inconstitucional, 
deja de producir efectos absolutes. 

b) El Control de Alcance Particular lo tenemos en nuestra vigente Constitucion de 
1917, en wyo artiwlo 107, fracdon I, de awerdo con el principio establecido por 
don Mariano Otero en el artiwlo 25 del Ada de Reformas de 18 de mayo de 1847, 
"La sentenda sera siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares, limi- 
tandose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la 
queja, sin hacer una declaraaon general respecto de la ley o act0 que la 

- mo!ivare". 

c) Control de Alcance Mixto es el que se fija en el artiwlo 42 de la ley del Tribunal 
de Garantias de Espaiia, de 30 de junio de 1933, sobre el Control de la 
Constitucionalidad de las Leyes y el Amparo en el Estado Federal.' 

11.- Por la naturaleza del organ~: 

a) El Sistema de Control por 6rgano Politico da lugar a que Peralta Mendez se 
refiera al organo politico embrionario del Eforato Espartano; luego, al Senado 
Romano, que sirviera de modelo para el establecimiento del Senado Conserfador 
de Sieyes, y que, a su vez, es el obligado antecedente de la organizacib del 
Tribunal de Justicia Constitutional Austriaco y del tan ffl-ticado Supremo Poder 
Conserfador, de la 2a. de las Siete Leyes Centralistas de 1836.'88 

b) Por lo que respecta al Sistema de Control por 6rgano Neutm expresa el autor 
de referenda, que es un sistema netamente extranjero basado en la funcion 
peculiar del organo neutro que rnnsiste, no en una actividad de imperio, sino en 
una actividad mediadora, tutelary reguladora, norrnalmente serena y cauta, misma 
que no debe ejercerse w n  menoscabo de 10s dernas poderes, motivo por el que 
solo debe producirse en cams necesarios. Se citan: la Constituci6n de Weimar, y 
10s articulos 48 y 71 de las Constituciones de Brasil y de Portugal. 
respectivamente.'" 

787 Idem. pag. 37. 

'" Idem. p8g. 49 y 50. 
8- Idem, pag. 50. 



C) En lo que respecta a 10s Sistemas de Control por 6rgano Jurisdiccional, 
aparece nuestro inmortal juicio de amparo, eSt~cturEid0, magistralmente, por 
Mariano Otero per0 ideado, genialmente, por Manuel Crescencio Rejon en su 
Proyecto de Constituci6n para el Estado de Yucathn ( ver articulos 101 y 102 de la 
Constitucion Mexicana de 1857 y 10s artiwlos 103 y 107 de la Constituuon vigente 
de 5 de febrero de 1917).'= 

d) El sistema de Control por 6rgano Mixto es aquel wya  wmposici6n se forma 
con miembros del Poder Ejewtivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, 
wmo por ejemplo el Sistema Austriaw del Control de la Constitudonalidad de las 
~ e ~ e s . ' ~ '  

e) En cuanto al Sistema de Control por 6rgano Popular, el wmentarista manifiesta 
que este tip0 de wntrol se ha calificado asi porque es el pueblo el grupo 
encargado de ejercerlo. Y asi menciona el artiwlo 110 de la Constitud6n 
Francesa de 14 de noviembre de la8 y 10s numerales 73 y 126 de la Constitucion 
de Weimar. Fundamentalmente olvido anotar el hecho notorio de que el artiwlo 
102 de la Constitudon Mexicana de 1857, tal y wmo fue originariamente 
aprobado, proveia ese tipo de wntrol por brgano popular; pero que, por un acto de 
valentia, fue suprimido de dicho artiwlo por uno de 10s miembros de la 
C o m i ~ i o n . ' ~ ~  

Debe hacerse alusih a 10s Sistemas de Control por 6rgano 
~urisdiccional'~, que admiten, a su vez, 10s siguientes tipos: 

I.- El sistema de Control Jurisdiccional de Proteccibn Total es, para Peralta 
Mendez, el uniw que lleva a cabo un wmpleto control de la Constituci6n. 
Nosotros dedmos que el Sistema Norteamericano, que tipifica este Control de 
Protection Total, no es que wntrole totalmente a la Constitucion sino que la 
defiende integralmente al controlar, w n  alcance general, todas y cada una de las 
leyes que se promulguen o expidan y que puedan vulneraria. 

11.- En lo referente a 10s Sistemas de Control Parcial, el comentarista 10s define 
wmo Sistemas Jurisdiccionales de Control que protegen, parcialmente, la Ley 
Fundamental, wya guarda se les wnfia. 

Es predso recordar que el artiwlo 25 del Ada de Reformas de 1847, que 
wntenia la formula de Mariano Otero, misma que estructura el juido de amparo, 
establecia esta especie de control parcial de la Constitudon, puesto que el juiao 
de amparo solo tenia por objeto la protecci6n exclusiva de las garantias indivi- 
duales, y, por tanto, s61o una parte de la Constituci6n quedaba asi protegida. 

'm Ibidem. 
'* Itidem. 
'= ldern, pag. 51. 
lro ldern, pags. 51 y 52. 



En cuanto a estas dos ultimas especies de sistemas de control 
jurisdictional, nos da el Sistema de Control Jurisdictional por via de accion 
concentrada, al wa l  corresponde, segljn el citado cornentarista, nuestro juicio 
constitucional. 

Es importante setialar, que el sistema de Otero solo se redujo a la 
proteccion de las garantias individuales, configurgndose asi aquel sistema parcial 
a que antes nos referimos, y que la proteccion se daba solamente contra 10s 
Poderes Ejewtivo y Legislativo con exclusi6n del Judicial. En efecto, el artiwlo 25 
del Acta de Reformas del 18 de mayo de 1847, setiala: 
"Los Tribunales de la federaci6n ampararan a walquiera habitante de la RepGblica 
en el ejercicio y consewacion de 10s derechos que le concedan esta Constituci6n y 
las leyes constitucionales, contra todo ataque de 10s Poderes Legislativo y 
ejewtivo, ya de la Federation, ya de 10s Estados; limitandose dichos tribunates a 
impartir su protecci6n en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer 
ninguna declaraci6n general respecto de la ley o del act0 que lo m ~ t i v a r e . " ~  

De lo manifestado en el parrafo que precede, podemos apreciar que se 
elimino el sistema de defensa iniegral de la Cons!i!ucii.n que habia creado Manuel 
Cresencio Rejon, ya que en el artiwlo 50 del proyecto de Constitucion de Yucatan 
del23 de diciembre de 1840, y que pas6 a ser el artiwlo 59 de la ConstituciCln de 
Yucatan de 1841, se serial0 que "El Poder Judicial residira en una Corte Suprema 
de Justicia, yen 10s juzgados inferiores de hecho y de derecho que se establezcan 
por las leyes.". Por su parte el artiwlo 53, inciso lo. del proyecto y 62, inciso lo. de 
la Constitucion en-comento, sefialan que corresponde a dicho Tribunal: 'Amparar 
en el goce de sus derechos a 10s que le pidan su proteccion, contra las leyes y 
decretos de la legislaci6n que Sean contrarios al texto literal de la Constitucion o 
contra las providencias del Gobernador, wando en ellas se hubiese infringido el 
C6digo fundamental en 10s terminos expresados, limitandose en ambos casos a 
reparar el agravio en la parte en que la Constitucibn hubiese sido violada ...". 

En Efecto, dcl proyecto de reforma y la Constitucion de Yucatan de 1841, 
contienen un instlumento procedimental de control de constitucionalidad, 
encomendado al 6rgano judicial, y sin necesidad de crear un organ0 politico con 
fawltades omnimodas. Dicho medio de control esta limitado al caso concreto que 
se plantea, esto es, no puede darse efectos generales a la sentencia que resuelva 
dicha controversia. 

Encontramos una particularidad muy interesante. Los medios de control de 
constitucionalidad planteados en la Constituci6n de Apatzingan y en las Bases de 
1836 consagraron un sistema en wanto a leyes de caracter general, per0 no de 
protecci6n de las garantias individuales, lo que si hace la referida Constitucion de 
Yucatan, ademas de enlistar las garantias constitucionales. Sin embargo, no 
procede contra las resoluciones judiciales, per0 que ello de ninguna manera le 
resta merito a la lnstituci6n, como antecedente legislativo de suma importancia en 

Is' Tena Ramirez. Felipe. .Leyes Fundamentales de MBdw 1808-1982.. Ob. ca., pAg. 475 



la creacion de nuestro juido de amparo 

Bien que se perdiera, con la formula de Otero, la base fundamental del 
sistema integral de defensa y proteccion de Manuel Crescencio Rejon, que 
reviviera don Emilio Rabasa, segrin su tesis ya expuesta; per0 se gan6, por lo 
menos, en la estructuracibn de un juiao independiente ante distinta jurisdiction, 
que no nace ni por exception ni por alzada dentro de otra, tal como lo sostuvo 
brillantemente Vallarta en sus ~otos'", al decir: "No, el amparo y el juiao de 
donde el acto reclamado nace, no son un negocio, sino dos de naturaleza 
esencialmente divers?: el uno es un recurso constitutional wyo fin es averiguar si 
hay o no violation de garantia confrontando el acto reclamado wn determinado 
texto de la ley suprema, y el otro puede ser un proceso criminal, un juicio avil, en 
el que se atente contra alguno de 10s deredws del hombre". 

Pero es tambien incontestable que aun wando el sistema de protection 
integral de la Constitucion de Rejon igualmente preveia, a mayor abundamiento, 
para su calificacih precisamente integral, la proteccibn a las garantias 
individuales, la consabida formula de Otero mejor6, en esa sola parte, el sistema 
wmplicado a que se refiere el propio Rejon en la segunda parte del artialo 53 y 
en el 63 de su proyecto. Entonces, lo que se perdi6 en extension, se gano en la 
modelacion adewada y perfecta de una parte de aquel sistema visionario de 
amplitud reconocida y de intendon plausible y verdadera. La razon de esta actitud 
solo se encuentra y se justifica en las necesidades y circunstancias de la epoca en 
que 10s gobiernos se caracterizaban, principalmente, por 10s incontables e 
interminables abusos en contra de 10s individuos; privandolos siempre del goce de 
sus derechos. 

Otero aprecio, asimismo, el control de la constitucionalidad de las leyes e 
ide6, ya lo vimos al hacer referencia a su Voto Particular y al Acta de Reformas de 
18 de mayo de 1847, el sistema de control poliliw al dar intervencibn al Senado 
de la Repriblica, pues el sistema repetidas veces empleado para anular las leyes 
inconstitucionales habia consistido, wando no en la fawltad suprema e impolitica 
del Poder Conservador, en la dedaradon que hacia el Congreso Nacional contra 
una ley del Estado o las Legislaturas por mayoria de votos contra la ley federal. 
Con ese sistema de control de la constitucionalidad de las leyes, don Mariano 
Otero wmpletaba el sistema integral ueado por Rejon. 

Por tanto, se tenia: primero, el juicio de amparo para las garantias 
individuales a traves de un sistema de wntrol de caracter jurisdiccional, am la 
prohibidon de declaraciones generales respecto de la ley o act0 que motivara la 
queja, " w n  lo que se daba estabilidad a la institucion y permitia que las 
autoridades desempeiiaran su funcion de guardianes de las garantias individuales, 
sin poner en pugna el poder de la Corte con el Legislativo y Ejecutivo"; y segundo. 
un sistema complicado, de naturaleza y caracter politico para el control de la 
constitucionalidad de las leyes, en wanto a las contrarias al Codigo Fundamental. 

Vallarta. lgnauo L.. Votos'. lmprenta Paltiwlar a cargo de A. Garcia. Mexico. 1879. m. 437. 



La Constitucion de 1857 suprimio el segundo sistema de wntrol por organo 
politico de Otero. Desde entonces el control es esencialmente judicial. Pero ambos 
sistemas se reunen, por primera vez, bajo un sistema uniw de naturaleza judicial. 
en el proyedo de esa Constituci6n. El articulo 102 del Proyecto disponia que 
solamente 10s Tribunales de la Federation; o estos, juntamente w n  10s de 10s 
Estados, conocerian del amparo. Asi se planteaba el principio de una 
centralizau6n de la justicia; per0 don Melchor Ocampo, al presentar una nueva 
redadon de ese artiwlo, subsano el inconveniente y el de la distribuci6n de la 
wnstitucionalidad entre la justicia federal y la wmun. Qucd6 exclusivamente a 
cargo de 10s tribunales federales la wstodia de las garantias individuales y de 10s 
perimetros federal y local. 

Por lo demL, el mismo artiwlo 102 del proyecto instituia un Jurado Popular 
en 10s casos de amparo. Ese jurado se wmpondria de vecinos del distrito 
jurisdiccional y calificaria el hecho conforme a la ley organica respectiva. 
"Felimente fu6 suprimido en la minuta de Constitud6n que se present0 en las 
ultimas sesiones, por obra de la Cornision de Estilo, no obstante que se 
encontraha en el texto aprobado por el Congreso". El primitive artiwlo 102 se 
fraccion6 en 10s artiwlos 100, que establecio el wntrol judicial; 'I91 que lijo ias a- 
racteristicas del amparo, yen el 102 que cre6 el Jurado Popular. 

Sin poder mejorar en su esencia la formula de Otero y la inigualable 
estructuraci6n politico-juridica de la instituci6n de amparo, el Congreso de 

- - . .Quer&taro tratt, so!amente de mejorarla "introdudendo algunas reformas en 
materia civil y dando reglas minuciosas para la tramitacion del juicio. Las demas 
disposiciones se reprodujeron en 10s articulos 103 y 107 de la vigente Constitucion 
de 1917, quedando wnsignada, en el ultimo; la formula de Otero, que la 
Constitucion de 1857 habia adoptado del Acta de Reformas. 

A su vez, el Control Jurisdictional por via de Excepcion, es el wnocido w n  
el nombre de Sistema Marshaliano, por haber sido John Marshall, posiblemente el 
mas grande de 10s presidentes que iraya tenido la Suprema Corte de Justicia de 
10s Estados Unidos de Norteamerica, uno de 10s mas entusiastas propagand~stas 
de la difusion del sistema, el wa l  se estmctura a traves de 10s diversos rewrsos 
que en aquel pais reciben el nombre de Writs, y que en forma magistral ha 
estudiado don Oscar Rabasa en su reputada obra "El Derecho Angloamericano" 

En 10s diversos tipos o sistemas de wntrol a que se ha hecho referencia 
anteriormente, wrrespondientes a las variadas clasificaciones o metodos 
seguidos, es cierto que se nos da un resumen general de 10s sistemas de wntrol 
de wnstitucionalidad que wnstituyen, al mismo tiempo, aquellas diversas formas 
o maneras de defensa del C6digo Fundamental de un pais. Dentro de esos 
sistemas se vio que el juicio de amparo mexicano quedo dasificado wmo un 
sistema de wntrol jurisdiccional w n  alcance particular por via de accion 
concentrada. 



El juicio de amparo, por lo tanto, no es el unico medio que establece 
nuestra Constituci6n para defenderla. Es necesario agregar OtrOs medios de 
defensa, que algunos autores denominan subsidiarios. 

Por nuestra parte hemos agrupado en lo que podriamos llamar, simple y 
Ilanamente, como otros medios propios de la Constitution establecidos por la 
misma para su defensa; 10s que en orden secuencial son 10s siguientes: 

1. La soberania popular (principio wmbre de nuestro sistema wnstitucional 
mexicano: la soberania reside esendal y originariamente en el pueblo: 
artiwlo 39 constitucional); 

2. El veto presidendal respedo de las leyes expedidas por el Congreso de la 
Unidn (artiwlo 72 constitucional); 

3. Las facultades de investigadon de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion (artiwlo 97 constitudonal) 

4. Las comisiones de derechos humanos (artiwlo 102, inciso B constitucional) 
5. Las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales 

(arliwlo 105 constitudonal); 
6. La responsabilidad de lo servidores pliblicos (artiwlos 108 y 109 

constitucionales); 
7. El juicio politico (articulo 110 wnstitucional) 
8. El juramento constitucional (artiwlo 128 constitucional); 
9. El principio de supremacia wnstitucional (artiwlo 133 constituuonal); 
10. EILPoder revisor de la Conslitudon (6 sistema conslitucional para reformar o 

adicionar la Constituci(K, (artiwlo 135 constitucional); 
11. El principio de inviolabilidad de la Constituci6n (artiwlo 136 constitucional). 

Desarrollemos 10s anteriores puntos para la defensa de nuestra 
Constituci6n: 



1 La soberania popular (articulo 39 constitucional) 

El principio cumbre de nuestro sistema constitucional mexicano, consiste en 
que la soberania reside esenual y originariamente en el pueblo, mismo que 
enwentra su fundamento en el artiwlo 39 mnstitucional. Tat vez ello, pueda ser 
considerado como intrascendente, per0 el no considerarlo asi, nos conlleva a 
grandes riesgos y actitudes contrarias a nuestra Constitucion. 

Nuestra tradiubn constituuonal, desde el Constituyente de 1857 y el de 1917, 
nos proporuonan la clave de nuestro sistema constitucional a favor de la 
soberania del pueblo 

En efecto, el artiwlo 39 de la Constituuon seriala: 
'Articulo 39. La soberania nauonal reside esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder pGblico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El 
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno.' 

Pero dicha soberania, queda subsumida en la Constituuon, ley fundamental, 
eierciendo una indestructible vinculaci6n wn 10s Poderes oublicos wnstituidos oor 
eila. El pueblo mexicano es el titular de la soberania, per; I haberla ejercido en el 
Constituyente de 1917, qued6 residida exclusivamente en la Constituci6n y no en 
10s poderes constituidos, y ni mucho menos en 10s gobernantes. 

- -  

Recordemos que la Constituuon, al ser la norma suprema por contener la 
mas perfecta expresion de la soberania del pueblo y por estar depositada en ella. 
obliga a todas las leyes y a 10s Poderes Publicos que dio vida. En ese sentido 
Hans Kelsen consider0 a la Constitucion corno una expresion y centro de 
radicacion de la soberania popular. 

Si el Congreso de la Union, comprende lo mencionado anteriormente, no 
habria riesgo alguno de que con su funuon legislativa se violaran 10s principios y 
valores wntenidos en la propia Constitucion, puesto que rewrdemos, como ya se 
dijo en el Capitulo I de la presente investigation, que las Leyes Organicas y 
Reglamentarias tienen como fin regular frontalmente artiwlos de la Constituaon 
con la estricta y exclusiva finalidad de completar la norma mnstitucional. 

Por tanto, el Congreso de la Union debe de expedir Leyes Organicas y 
Reglamentarias que esten vinwladas a 10s valores fundamentales de la 
Constitucion. Esto es, que deben de desarrollar frontal y directamente 10s 
principios, valores y decisiones constituuonales. 

Se debe de aprovechar la funcion legislativa ordinaria (no Constituyente) 
para enriquecer y completar la Constitucion, mediante la correcta expedition de 
Leyes Organicas y ~e~lamentarias, y no estar constantemente "reformando' ylo 
"adicionando" a la Constitucion. 



Por wnsiguiente, para fortalecer el Congreso de la Union, Bste se debe dar 
a la tarea de revisar las Leyes Orghicas y Reglamentarias ya existentes, para 
que estas estkn perfectamenle vinwladas a 10s valores fundamentales de la 
Constituci6n, y en caso de no existir, expedir las que Sean necesarias, antes de 
c6mo ya se dijo, pretender cambiar la Constitucion. 

2. El  veto presidencial respecto de las leyes expedidas por el Congreso de la 
Unidn (articulo 72 constitutional) 

Podemos wnsiderar validamente al Veto presidendal, mmo uno de 10s 
mecanismos de defensa de la Constitucion. En efedo, el titular del Poder 
Ejewtivo, actuando en sus fundones tipicas de gobiemo, sin tener en cuenta la 
actividad jurisdiccional y, menos aun, la situation de un tribunal administrativo w n  
facultades jurisdiccionales, puede invalidar una ley mediante el ejercido del 
derecho de veto. 

El maestro lgnacio ~ u r ~ o a ' ~ ,  nos indica que la palabra 'veto' procede del 
verbo latino "vetare", o sea, prohibir, vedar o impedir. Consiste en la facultad que 
tiene el Presidente de la Republica para hacer 0b~e~ad0neS a 10s proyectos de 
ley o decreto que ya hubiesen sido aprobados por el Congreso de la Unibn, es 
decir, por sus dos Camaras componentes. El veto presidendal no es absoluto sin0 
suspensivo, es dedr, su -ejerciao-no significa la prohibidon o el impediment0 
insuperable o ineludible para que una ley o decreto entren en vigor, sin0 la mera 
formulaci6n de objeciones a fin de que, conforme a ellas, vuelvan a ser diswtidos 
por ambas Chmaras, las wales pueden wnsiderarlas inoperantes, teniendo en 
este caso el Ejecutivo la obligadon de proceder a la promulgadon respectiva. 
Asi se deduce daramente de 10s incisos b) y c) del artiwlo 72 mnstitudonal que 
ordenan: 
"b) Se reputarh aprobado por el Poder Ejewtivo todo proyecto no devuelto con 
observadones a la Camara de su origen, dentro de diez dias utiles; a no ser que. 
wrriendo este termino, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sanciones, 
en wyo  caso la devolucion deb& hacerse el primer dia util en que el Congreso 
estB reunido. 
"C) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejewtivo 
sera devuelto, con sus obse~aciones, a la Camara de su origen. Debera ser 
diswtido de nuevo por esta, y si fuese wnfirmado por las dos terceras parles del 
numero total de votos, pasara otra vez a la Camara Revisora. Si por esta fuese 
sancionado por la misma mayoria, el proyecto sera ley o decreto y volvera al 
Ejewtivo para su promulgad6nV. 
El veto puede oponerse por el Presidente de la Republica a walquier ley o decreto 
que hubieren sido aprobados por el Congreso de la Union, salvo que se trate de 
resoludones de este organism0 o de alguna de las dos Camaras que lo forman, 

- - 

'" Burgoa Odhuela. IgnaciO. 'Dicdonario de Derecho Constiucional. Garanlias y Ampam'. 
Editorial Porda. M6xJm. 1996, Mg. 436. 



"wando ejerzan sus funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que 
wando la Camara de Diputados declare que debe acusarse a uno de 10s altos 
fundonarios de la Federadon por delito "oficiales", sin que tampow pueda 
ejercitarse respecto de la wnvocacion a sesiones extraordinarias que expida la 
ComisionPermanente (art. 72, inciso j). 

Por lo tanto, el veto es la fawltad que tiene el Presidente de la Republica 
para objetar una Ley o Decreto que para su promulgation le es enviado por el 
Congreso. Este derecho wncedido por la Constitucion al Presidente de la 
RepGblica, tiene el objetivo de fortalecer al Poder Ejecutivo frente al Poder 
Legislativo. 

El veto tiene dos principales finalidades: asociar al Ejewtivo en la 
responsabilidad de la fonacidn de la Ley y dotarlo de una defensa contra la 
invasion del Legislativo. Las resdudones del Congreso o de alguna de las 
Cdmaras no pueden ser vetadas, wando ejercen funciones de cuerpo electoral o 
de jurado, las de la Camara de Diputados wando dedaran que debe awsarse a 
alguno de 10s altos fundonarios de la Federacion por delitos oficiales y las de la 

- Comision Permanente wando wnvoque a sesiones extraordinarias. 

Por medio de dicha fawltad, el Presidente podra pedir la revision de las 
leyes, estableci6ndose mmo antecedente historiw dicha novedad en la ejewtoria 
pronunciada en el amparo a revision numero 1148, de octubre de 1949, 
interpuesto por "Maderera de Occidente". S.  de R.L.; comentandose que esa 
interesante ejewtoria otorga capacidad juridica al Presidente de la Republica para 
pedir revision de las leyes e n  amparos contra las mismas, concedidas por 
walquier Juez de Distrito. 

En wncreto, opinamos, w n  Tena ~amirez'", que el unico Poder que 
puede apreciar la Constitucionalidad de 10s actos de 10s otros poderes, es el 
judicial federal, preasamente en el juicio de amparo, y aun en este caso, para 
salvaguardar el equilibrio de 10s poderes, la resoluci6n judicial solo puede referirse 
al caso mueto sobie que verse !a queja, sin hacer dec!araciones generales 
respecto a la ley o al acto tachados de inwnstitucionales. En cambio, la ejewcidn 
de una ley, no es, a diferencia de su expedition, un acto espontaneo, sino 
obligatorio. que no puede negarse a wmplir el Ejecutivo por ningun motivo, ni 
siquiera por motivos de inwnstitucionalidad. 

De haber wnsiderado y estudiado el veto presidential para determinar si 
podia validamente wnstituir y significar una defensa de la Constitucion y un medio 
apropiado para el control de la wnstitucionalidad de las leyes, quiz4 hubieramos 
confesado, frente a la realidad politica de nuestro regimen wnstitucional de 10s 
anteriores sexenios, que el 'r6gimen presidencialista' hacia nugatorio y quitaba 
todo valor wnstitucional al veto, declar8ndolo; de hecho innecesario. Pero en 10s 

'" Tena Rarnirez. Felipe. 'Derecho Constiludonal Medcano'. Vigesima edidon. Editorial Pomia. 
MBxico. 1984. pag. 524. 



tiempos actuales, en que el Presidente de la Republica no tiene mayoria su partido 
en el Congreso de la Union, dicha figura debe y va a cobrar mayor aplicacion. 

3. Las facultades de investigaci6n de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacidn (articulo 97 constitucional) 

El parrafo segundo be1 articulo 97 de la Constitucih General de la 
Republica dispone: 

'La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n podra nombrar alguno o 
algunos de sus miembros o alglin Juez de Distrito o Magistrado de Cirwito, o 
designar uno o varios wmisionados especiales, wando asi lo juzgue conveniente 
o lo pidiere el Ejewtivo Federal o alguna de las Camaras del Congreso dela 
Union, o el Gobemador de algun Estado, ljnicamente para que averigue algun 
hecho o hechos que constituyan una grave violacjbn de alguna garantia individual. 
Tambien podra solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigoe la 
conducta de algtjn juez o magistrado local." 

De acuerdo w n  esta atribucibn wnstitucional la Code puede investigar por 
wnducto de sus integrantes u otro funcionario designado, algun hecho o hechos 
que constituyan una grave violacion de alguna garantia individual. Es importante 
deslacar, que dicha atribucion no wnstituye una accion procesal sujeta a un 
procedimiento judicial, por lo que no wncluye w n  una sentencia, ni tampoco 
wnstituye ninguna averigwcibn previa por noestar en el ambito de competencia 
de la Corte, sino solo se trata de investigar la verdad en determinados 
acontecimientos y violauones wnsumadas de m d o  irreparable, pero que busca 
complementar, junto con el juicio de amparo, una mejor protection de 10s 
derechos humanos. Consideramos que dicha fawltad se enwentra muy limitada. 
ya que la misma no puede w n  validez juridica, hacer acusaciones. 

El Doctor Jorge ~ a r p i z o ' ~ ,  nos comenta que dicha investigacidn &lo debe 
de efectuarse cuando la violacion ha producido un clamor y esc4ndalo national. 
Ejemplo: el caso de Veracruz en 1879, d caso de 'Aguas Blancas', Guerrero, 
owrrido el 28 de junio de 1995. 

Es importante analizar tambien, que el Mrrafo tercero del articulo 97 
wnstitucional, dispone que la Suprema Corte de Justida esta fawltada para 
practicar de oficio la averiguacion de algdn hecho o hechos que constituyan 
violadon del voto publicn, per0 s61o en 10s casos en que a su juicio pudiera 
ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de eleccion de alguno de 10s 
Poderes de la Union. Los resultados de la investigacion se haran llegar 
oportunamente a 10s brganos wmpetentes. P w  lo tanto, tampoco tiene la validez 
de una sentencia, per0 sus resultados si pueden influir en la opinion pliblica. Es 
importante precisar que su alcance se reduce a la eleod6n de Presidente de la 
Repljblica y al Congreso dela Union, porque 10s demds Ambitos de aplicaabn le 



wrresponde al lnstituto Federal Electoral. Dicha facultad, que le fue atribuida a la 
Corte, publicada en el Diario Ofidal de la Federadon de 6 de diuembre de 1977. 
hasta la fecha no tenemos informes de que la hubiera ejercido, por lo que se 
deberia de hacer una examen cuidadoso de su conveniencia practica. 

4. Las comisiones de derechos humanos (articulo 102, inciso B 
constitucional) 

El articulo 102, inciso B wnstitucional, sefiala el Doctor Maximo Gamiz'9g, 
"establece la existencia de wmisiones protectoras de Derechos Humanos, tanto 
nacional wmo en cada uno de 10s Estados de la Federadon. 

Continua diciendo el autor de referendam, que 'Estos organismos de 
protection de Derechos Humanos, han tenido gran aceptacion tanto entre 10s 
partiwlares wmo en las autoridades, dado que su actuar se basa en 
rewmendauones publicas autonomas, no vinculatorias y sobre el prestigio moral 
del titular de la cornision. Segrin el artiwlo 102, no pueden wnocer de asuntos de 
naturaleza electoral, laboral o jurisdictional. Su estructura, fundonamiento y 

- alcanoes esian inspirados en la illslitucitn sueca iiamacla ombudsnlai~, de yran 
prestigio desde sus remotos origenes. L ~ s  Comisiones de Derechos Humanos, 
nacional y estatales, se abocan a wnocer quejas por violauones a 10s 
elementales Derechos Humanos de 10s gobernados, y tras la investigadon 
wrrespondiente emiten la rewmendacion procedente." 

- -- Consideramos que para que pudiera tener mayor fuerza las 
rewmendaciones de dichos organismos protectores de Derechos Humanos, se 
deben de agregar sandones administrativas a 10s funcionarios que 10s hayan 
infringido, debiendose para ello, reformar o adicionar sus leyes organicas y 
reglamentos respectivos. 

5. Las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales 
(articulo 105 constitucional) 

Recordernos, que en Mexico tienen vigencia simultanea la Constitucion 
federal, las leyes federales y las locales, por lo que existen dos ordenes juridiws 
parciales, subordinados a la norma maxima que es la Constitucion federal. Para 
dirimir las controversias entre partiwlares y entre organos de gobierno y 
partiwlares existen 10s tradiaonales fueros procedimentales federal y comrin. Sin 
embargo, y para referir un ejempio, para dirimir las wntroversias entre bganos del 
estado en sus distintas manifestaciones existe el articulo 105 constitucional y su 
Ley Reglamentaria, que dan wmpetencia a la Corte; la maxima jerarquia dentro 

IEB GAmiz Parral. Mkimo N.. 'Conslitud6n Politica de 10s Eslados Unidos Comentada'. Ednorial 
Limusa. Mexico. 2000, pAg. 113. 

ibidem. 



de nuestro sistema jurisdictional, toda vez que las cuestiones de interes 
eminentemente national, deben wrresponder a organos especiales, diversos de 
10s centrales y 10s regionales y wlocados neutralmente por sobre ellos. Por ello, 
resulta procedente hablar de un tercer fuero procedimental, a saber, el 
constitucional, de competencia exclusiva de 6rganos wnstitucionales, entre 10s 
que se enwentra la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. Las resoluciones que 
emitan estos bganos deben estar sustentadas en la mas depurada uencia 
jurldica, interpretando la Constituci6n aun en contra de leyes formalmente validas, 
e independientemente de 10s autores de las mismas o de diversos actos. 

La Suprema Corte debe fallar en estrido sentido de interpretadon 
wnstitucional, aun en contra de nomlas federales o locales, aunque se trate de 
una Constituci6n local, y sus resoluciones deben obligar por igual a una autoridad 
federal, local o municipal, wmo owrre en las wntroversias constitucionales, e 
incluso decretar la invalidez de una norma por ser contraria a la Ley Fundamental, 
wmo owrre en las acciones de inconstitucionalidad. 

Asi wrno las resoluciones de la Corte pueden obligar a funcionarios de 
walqujer fuero, sin que ello tenga como wnsewencia que se piense en una 
invasion de atribuciones ode autonomia, tambien el Congreso de la Union puede 
llamar a servidores publiws o locales, ejewtivos, legislativos o judiciales, cuando 
se les impute una violau6n a la Constituci6n Federal. 

~a.existencia de diversos procedimientos constitucionales, es lo que lleva a 
la conclusion de que se deben estudiar 10s mismos por separado de 10s 
procedimientos convendonales y con una sistematica especial. 

Tambien es importante recordar, que la Conslitucidn prevb la existencia de 
10s siguientes medios de defensa, algunos de 10s wales wentan w n  
procedimientos propios: algunas de las fawltades del Presidente de la Republics 
(artiwlo 89); las fawltades de investigation de la Suprema Corte de Justicia de la 
Naci6n en materia de voto publiw y de violaci6n de garanlias individuales (artiwlo 
97); la existencia 10s organismos de protection de 10s Derechos Humanos (artiwlo 
102, apartado B); el juicio de amparo (artiwlos 103 y 107); la controversia 
wnstituaonal y la accion de inconstitucionalidad (artiwlo 105); el juicio politiw y la 
declaratoria de procedencia (Titulo Cuarto, relativo a las responsabilidades de 10s 
servidores publiws, de 10s artiwlos 108 al 114); la garantia federal (primer phrrafo 
del artiwlo 11 9). 

La Ley Suprema wnsagra diversos medios para su defensa. El sistema de 
defensa wnstitucional esta integrado por 10s institutos juridiws, principalmente de 
carader procesal, dirigidos a la reintegraabn del wden constitucional cuando el 
mismo ha sido deswnocido o violado por 10s propios organos de poder."' 

Se diiingue por los especialiias entre la pmtecdfn Y la garantia mnstitudonal, para la 
referenda de 10s primems se two a la visla el afliatlo 'la justida mnstitudonal en Mexico', de 



A continuation, nos referiremos de manera mas especifica a la wntroversia 
constitucional y a las acciones de inwnstitucionalidad. para 10s efectos de ilustrar 
el presente apartado. 

La wntroversia constitucional, prevista en la fraccion I del articulo 105 
constitucional, de la que wnoce en irnica instancia el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nacion, tiene por objetivo resolver 10s wnflictos de orden 
wnstitucional, entre 10s organos, poderes o entidades de la Federacion, 10s 
Estados y 10s Municipios, o el Distrito Federal, respecto de la wnstitucionalidad de 
sus actos o de normas generales, w n  exception de 10s que se refieran a la 
materia electoral. 

La controversia wnstitucional ha estado presente en la Constitucibn desde 
hace tiempo, sin embargo es con la reforma constitucional de diciembre de 1994, 
que abarca una mayor posibilidad de hipotesis, entre las males ya se incluye de 
manera expresa al Municipio wmo actor de las mismas, aunque vale la pena 
resaltar que por interpretation jurisprudential ya la Suprema Corte lo habia 

- recnnocido como poder para 10s efectos del artiwlo 105 wnstitucional; 

La accion de inwnstitucionalidad, prevista en la fracci6n II, del articulo 105 
constitucional, tiene por objeto plantear la posible wntradicci6n entre una norma 
de caracter general y la Constltuu6n Federal, a d~ferenc~a de la wntroversla 
c o n ~ t ~ t ~ u o n a l  no tiene la l~m~tante WmDetenclal en materla electoral, por reformas 

- -- a la Norma f undamental,.de agosto de 1996 

Las dos acciones anteriores, se desarrollaran en el capitulo IX del presente 
trabajo, intitulado "La Suprema Corte y el Articulo 105 wnstitucional". 

Recientemente la Constitud6n modifid el ambito competencial de la 
jurisdiction electoral, inwrporando el Tribunal Electoral al Poder judicial de la 
Federacion, y estableciendo diversas formas de protection de 10s derechos 
politiws; asi el articulo 99 wnstitucional seriala, que es wmpetencia aei Tribunal 
Electoral: 

"Ill. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal. 
distintas a las serialadas en las dos fracciones anteriores, que violen normas 
constitucionales o legales;" 

'Y. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen 10s derechos politiws 
electorales de 10s ciudadanos de votar, ser votados y de afiliad6n libre y pacifica 
para tomar parte en 10s asuntos politicos del pais, en 10s terminos que Serialen 
esta Constitucion y las leyes." 

Edgar Corzo Sosa, incluido en la obra La Justiaa Constitucional Cmparada, publicada por el 
Instituio de lnvestigaciones Juridicas de la UNAM, en 1993. 



Las medios de defensa wnstitucional antes referidos fueron reglamentados 
en la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnacion en Materia Electoral. 
publicada en el Diario Oficial de la Federadon, el 22 de noviembre de 1996, en 
vigor al dia siguiente de su publicadon. 

A manera de mndusion, es posible ahmar que la Constitucion Mexicana 
establece un sistema que wmbina el mntrol jurisdictional con el control politico, 
en el cual 10s poderes pueden asumir funciones de control politico, que el caso del 
Poder Judicial se limitan a emitir una opinih, sin imperio ni carader vinculatorio. 
respaldado en la sola fuerza de su calidad moral. 

Por lo anterior es que se seiiala que cada dia se perlila de manera mas 
clam este fuero wnstitudonal, en oposidh a 10s fuems legales federal y local, y 
en consewencia surge la necesidad de que 10s estudiosos del derecho en Mexico 
se oarpen de esbs temas con mayor atencion, de que se asuman nuevos 
esquemas de interpretation wnstituaonal que tomando en wenta la historia y, la 
tradid6n iuridica de nuestm Pais. lleven a una construmion armonica. sistematica .. - ~~ ~ , ~ ~ ~ -  ~- ~- 

y adualizada de la Carla ~agna,'tal y mmo ya lo esG haciendo la siprema Corte 
de Justicia de la Nation, en esta nueva integration. El punto que se trata, sera 
desarrollado en el Capitulo IX del presente trabajo de investigaadn. 

6. La responsabilidad de lo servidores pliblicos (articulos 108 y 109 
constitucionales) y 7:EI juicio politico (articulo 110 constitucional) 

Ambos mecanismos anterionente serialados, son importantes para la 
proteccion de la Constituci6n, ya que si se ejercieran dichas figuras juridicas, 10s 
funcionarios, induyendo a 10s del primer nivel, tendrian mas widado en el 
desempeiio de sus funciones, prowrando el irrestricto cumplimiento de la Carta 
Magna, son pena de ser sandonados. 

Es importante la responsabilidad de 10s se~idores publicos, ya que como 
se infiere del artiwlo 108 constitucional, dicha n o n a  da principio a la pane 
wnstitucional de responsabilidades de 10s sewidores publicos; incluyendo a 
walquier persona que realice una adividad para el estado, sin importar la 
denominaci6n u origen del nombramiento, ya sea en el poder ejecutivo, legislativo 
o judicial. Por lo que se refiere a1 Presidente de la Reptlblica, este s6lo puede ser 
acusado por traicion a la patria o delitos graves del orden wmun. 

Para 10s funcionarios de alto nivel en el caso del juicio politico (artiwlo 110 
constitucional), la awsacion se debera inidar en la Camara de Diputados, y si esta 
declara la procedencia, se remitira a la Camara de Senadores para que esta 
ultima aplique la sancion wrrespondiente al responsable. 



8. El juramento constitucional (articulo 128 constitucional) 

El articulo 128 constitucional, hace un rewnocimiento expreso de la 
supremacia de la Constitudon al imponer que: 'Todo fundonario publico, sin 
exception alguna, antes de tomar posesion de su encargo, prestara la protesta de 
guardar la constitucibn y las leyes que de ella emanen'. 

Como lo seiiala el Doctor Maximo Gamizm al comentar el artiwlo de 
merito, que frewentemente no se acata esta disposicih wnstitucional, aunque 
ello es totalmente obliaatorio. v la ~rotesta se da ante un oraano wnaresional v en 
otros casos ante el jeik del f";lcio;?ario pljblico que la rinde.Seiiala rambien i c h o  
autor, que dicha protesta es de gran importancia porque implica comprometerse a 
cumplir con el orden juridico vigente en Mexico, ademas de ser una tajante orden 
de nuestra Constitudon. 

Consideramos, que ademas del articulo anterior, existe en el Articulo 
Transitorio Primero de nuestra Constitudon, la obligacion de 10s funcionarios de 

. respetarla y hacerla respetar en toda la Reptiblica. En efecto, el articulo de 
referencia en su paile wnducente seiiala: "Articulo Primero.- Esta Constiucion se 
publicara desde luego y con la mayor solemnidad se protestara guardarla y 
hacerla guardar en toda la Republica...". Por lo tanto, 10s Constituyentes de 1917 
s i  se preocuparon por que la Carta Magna se respetara e hidera cumplir en el 
pais, sin embargo, w n  tantas reformas o adiciones que se le han hecho a la 

- .. misma, ademas de suno acatamiento frecuente, hacen evidentemente latente el 
incumplimiento de dichos preceptos, situation que como ciudadanos y estudiosos 
del derecho, no podemos ni debemos permitir. 

9. El principio de supremacia constitucional (articulo 133 constitucional, 
oraci6n segunda) 

El Doctor lgnacio Burgoa Orihuelam setiala que con respecio ai articuio 
133 de la Constitudon. este "consagra el principio de la supremacia de la Ley 
Fundamental, esta wmpuesto de dos partes segun hemos dicho: una en que se 
contiene dicho principio por modo eminentemente declarativo o dogmatico, y otra 
en la que impone de manera expresa la observanda del mismo a 10s jueces de 
cada Estado. Estimamos que esta segunda parte del mencionado precept0 
constitucional es inwmpleta, ya que no alude a las demas autoridades distintas de 
10s jueces locales, obligadas a acatar preferentemente la Constitudon sobre 
disposiciones secundarias que la contrarien. Ademas, tampoco en dicha segunda 

"' GArniz Parral. Maxim0 N.. .Constitud6n Politica de 10s Estados Unidos Comentada'. Ob. cn.. 
g g .  113. 

Burgoa Orihuela. ignacio. .Derecho Constitutional Meacano'. Ob. ht.. 366. 



parte se expresa que la Constitucion debe ser acatada con preferencia a las leyes 
federales, walquiera que sea su naturaleza." 

Agrega dicho auto?: "Esas dos omisiones notorias que afedan al articulo 
133 wnstitucional en cuanto que no previene que toda autoridad del Estado debe 
observar preferentemente las disposiciones de la Ley Fundamental sobre las 
sewndarias, ni establece dicha obligadbn en el caso de que las normas 
contraventoras sean de indole federal, pueden subsanarse mediante una recta 
interpretadon del aludido precepto, tomando en wenta el principio de la 
supremacia wnstitucional tal wmo se ha expuesto con antelacion y whonestando 
aquel con la disposition wntenida en el artiwlo 128 del Codigo Supremo, que 
ordena: 'Todo funcionario publiw, sin excepcibn alguna, antes de tomar posesi6n 
de su cargo, prestara la protesta de guardar la Constitucion y las leyes que de ella 
emanen." En efecto, el principio de supremacia wnstitucional implica que la 
Constitucion tiene en todo caso preferenda aplicativa sobre walquier disposici6n 
de indole sewndaria que la wntrarie, principio que tiene eficacia y validez 
absoluta tanto por lo que respecta a todas las autoridades del pais, como por lo 
que atane a todas las leyes no wnstitucionales. De lo wntrario, esto es, si dicho 
principio s61o operara frente a una sola categoria de autoridades y ante cierta 
indole de leyes, la obse~ancia de la Constituci6n seria tan relativa, .que 
prBcticamente se romperia el r6gimen por ella instituido. Por otra parte, si en el 
artiwlo 128 wnstitucional se impone a todo funcionario la obligacion de guardar 
sin distingos de ninguna especie la Constituci6n. es evidente que la intenci6n del 
legislador wnstituyente fueen el sentido de revestir al ordenamiento supremo de 
primacia aplicativa sobre walquier norma sewndaria, asi como de wnstreiiir a 
toda autoridad, y no solo a 10s jueces locales como inexplicablemente se expresa 
en el artiwlo 133, a acatar 10s mandatos de la Ley Fundamental wntra 
disposiciones no wnstitucionales que la wntrarien." 

Por lo tanto, resulta indispensable el respeto y acatamiento de 10s articulos 
128 y 133 wnstitucionales, en aras de proteger en mayor medida a nuestra 
Constitucion Federal. 

El principio de supremacia wnstitucional, se traduce en el hecho de que la 
Constitucibn tiene el mas alto valor normativo y opera wmo el principio ordenador 
de las distintas clases de Leyes Federales y Locales. 

En lo anterior, podemos incluir que la Constitucion esta por encima de las 
opiniones, wmentarios e intereses de 10s diputados y senadores, del Presidente 
de la Repdblica, de 10s Secretaries de despacho, yen fin, de walquier funcionario 
federal o local. Lo anterior cobra vigencia, debido a que en 10s tiempos actuales, 
se pretende crear una nueva Constituaon, en lugar de buscar que la misma se 
respete por todos, y se cumpla cabalmente. 



El artiwlo 133 constitutional, tedualmente sefiala: 
"Artiwlo 133. Esta Constitudtm, las leyes del Congreso de la Union que emanen 
de ella y todos 10s tratados que esten de awerdo w n  la misma, celebrados y que 
se celebren por el Presidente de la Reptiblica, con aprobacibn del Senado, seran 
Ley Suprema de toda la Union. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha 
Constiid6n, leyes y tratados a pesar de las disposiuones en wntrario que pueda 
haber en las Constituciones o Leyes de 10s Estados". 

El Doctor M6ximo N. Gamiz ~arral?oq sefiala que: "...wnstitudonalmente 
las normas juridicas de 10s tres niveles de gobiemo son clasificadas y se ubican 
dentm de un orden jerarquiw, que implica la cirwnstancia de que algunas reglas 
juridicas, wando son wntradictorias a otras, deben ser westionadas porque no 
seria posible que ambas puedan ser cuestionadas o cumplidas, y precisamente 
ese orden jerarquiw de que hablamos es el que proporciona la solucion de wales 
de ellas deben prevalecer y consecuentemente son las que deben ser 
obededdas.' 

Y agrega el autor de referencia: "La Constitucion General de la Republica 
estableoe w n  cierta precision esta jerarquia de normas, que es la siguiente: En 

lugar la Constitudbn General de ia Repubiica y, posteliotniente, ias ieyes 
del Congreso de la Uni6n y 10s tratados internacionales que hayan sido celebrados 
conforme al wntenido de la misma Constitucion. Consecuentemente, cuando en 
alguna Constituci6n o ley de algun Estado, se enwentra incluida disposidon en 
wntrario de la Constituci6n general, de las leyes y tratados federales, 10s jueces 

- -- de las ~ entidades federativas deberan hacer predominar o wmplir la que este 
incluida en-las disposiciones federales. Hay que rewrdar que no puede haber 
alguna ley o walquier act0 de autoridad, sea cualfuera su nivel o naturaleza, que 
estb por encima de la Constitucion general de la rep6blica. Nada ni nadie puede ir 
en wntra de e l ~ a . ~  

El artiwlo 133 anteriormente transcrito, tiene wmo sustento 10s articulos 
40 y 41. que en su letra senalan: 

"Artiwlo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano wnstituirse en una Republica 
representantiva, demoaatica, federal, cnmpuesta de Estados libres y soberanos 
en todo lo wncerniente a su regimen interior; per0 unidos en una federation 
establecida segun 10s principios de esta ley fundamental." 

"Artiwlo 41.- El pueblo ejerce su soberania por medio de 10s Poderes de la 
Unibn, en 10s casos de la competencia de estos, y por 10s de 10s Estados, en lo 
que toca a sus regimenes interiores, en 10s terminos respectivamente 
estableddos por la presente Constitucion Federal y las particulares de 10s 
Estados, las que en ningun caso podran wntravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal." 

Gamiz Parral. Mgxirno N.. 'Lo que todo mexicano debe saber sobre Derecho.. Ob. cfi., pAg. 48. 
Ibidem. 



Por lo tanto, el artiwlo 40 uea una forma superior'de organizadb politica 
del pueblo mexicano, compuesta en una Federation, compuesta de dos ordenes 
de gobierno perfedamente diferendados: un gobierno federal compuesto de tres 
Poderes publiws constituidos; y un gobiemo local, compuesto de Gobiemos 
estatales bajo la foma tambien de cadder repub~imno."~ 

Es decir, la Federaah no es el gobiemo federal, ni el puro gobiemo de los 
estados, sino la wnjuncidn de estos dos drdenes: el federal, y el local o estatal. 

Ninguno de estos dos ordenes de gobierno es superior al otro, sino que son 
coexistentes, de awerdo a su competencia. Es decir, cada uno tiene su 
jurisdicdon (facultades expresas y fawltades residuales). 

Por lo tanto, a partir del artiwlo 133 podemos encontrar la existencia de 
leyes federales, que son las que van a ejercer 10s tres Poderes de la Union (el 
Ejecutivo, el Legislative y el Judicial); y las leyes locales o de 10s Estados, que son 
las que ejercen 10s tres Poderes de 10s Estados. Ambos tipos de leyes, w n  la 
Constitucidn en lo que a cada jurisdicd6n compete, conforman el Orden federal y 
el Orden local, y juntos y con 10s tratados internacionales, conforman el Orden 
juridiw national. 

Consideramos, por consiguiente, que el artiwlo 133 establece el principio 
de supremacia constitudonal; per0 no otorga una.mayor jerarquia de las leyes 
constitucionales (las Orgenicas y las Reglamentarias) sobre las Leyes Ordinarias 
(leyes federales o leyes generales). 

No es obice mencionar, que si bien las leyes constitucionales desarrollan, 
aclaran y complementan disposiciones wnstitudonales; mientras que las Leyes 
Ordinarias tratan de materias distintas a la Constitution, nuestro sistema 
constitudonal no puede admitir la superioridad de unas leyes federales sobre 
otras. 

La carencia de un conocimiento precis0 de 10s distintos tipos de leyes del 
Orden federal, origina graves dafios a nuestro sistema constitutional, ya que 
impiden al legislador que tenga condencia para ejercer la gran libertad politica que 
le otorga el espiritu general de la Constitucib Federal, para expandir y completar 
10s valores materiales y las decisiones politicas fundamentales contenidas en 
nuestra Constiicibn. Es dedr, el legislador debe cumplir con su obligacidn de 
"legislaf, lo que induye la expedicih de leyes tendientes a precisar, adarar, 

'O' El Dodor M&dmo N. GBmiz Parral, en su obra 'Lo que todo mexicano debe sakr  sobre 
Derecho', p&. 48. que en el rnam de las ley- locales que rigen en un eslado, el orden de 
oredominio de las normas leaales es el siauiente: La Consiilud6n Politica local. las laves ordinsias 
7 ~ - - - ~ ~ ~ ~  .~~ 
v los mlamentos tanlo enatales mmomuniddales. Y aama: -...en el cad de'cnnlmvmiai 

~ ~ 

~~ 

;n&e estos tiltimm tendrd predominio aquella dispasla6n -&iamentana que haya sido expedlda 
dentm de las funciones y el BmMo de mmpetenda de la awloridad a la que la ley le asigne la1 



detallar y expandir preceptos de la Constitucion w n  leyes Organicas, 
Reglamentarias y Ordinarias, segun sea el caso, per0 siempre actuando w n  
racionalidad y respeto a cada una de sus materias que a esa ley haya reservado 
expresamente la Constitucion, y jamas contraviniendo a esta. 

Nuestra Conslitucion habla expresamente de 10s tres tipos de leyes que 
hemos venido mencionando, sin existir ninguna diferenda entre ellas en wanto la 
forma de su presentacibn como iniciativa de ley, y en cuanto a su procedimiento 
de diswsion, aprobacion, sanci6n y publication. Dichas leyes son la expresi6n de 
la voluntad del pueblo, un ejercicio de la soberania popular a traves del Congreso 
de la Union. 

En wnclusion, si el principio de supremacia cvnstitucional no se wmple. 
se viola la decision politica fundamental del Constituyente (articulo 133), 
invalidandose la eficacia de la norma wnstitucional como principio fundamental 
del ordenamiento juridiw nadonal. 

Los Poderes publiws wnstituidos estan obligados a rewnocer 
plenamnnte la eficacia organizativa directa e inmediata de la Constitucion, en su 
funcion primaria de un nuevo sistema de valores normativos; sistema en donde las 
distintas leyes federales y locales, tendran que ajustarse a 10s valores y prinapios 
wnstitucionales, pues este es el espiritu del arliwlo 133, y esta es la decision 
soberana del pueblo mexicano expresada por medio del Poder Constituyente de 
1917. 

- ~.. 
~ o d i m o s  decir, que c6mo regla general, seran Leyes Orghicas o 

Reglamentarias las que asi sean mencionadas en la Constitucion; y seran Leyes 
Ordinarias las previstas en el artiwlo 73 constitutional, pero que expresamente no 
estan haciendo referencia a una Ley Organica o Reglamentaria. En todos 10s 
demas casos que la Constitucion sea omisa, sera Ley Organica la destinada a la 
creaci6n y regulacion de un 6rgano del Estado; reglamentaria, la que tiende a 
wmpletar y extender algun articulo wnstitucional que no tenga relacion w n  la 
creacion o regulacion de un brgano del Estado; y. Ordinaria, la quo no 
corresponds a ninguna de las otras dos clases. 

Por ende, pcdemos afirmar que las 'Leyes Constitucionales' son tcdas 
las emanadas de la Constituci6n, incluyendo las Ordinarias, las que en muchos 
casos tienen una importancia politica y social mayor que muchas Organicas y 
Reglamentarias. Por ejemplo, wmo Leyes Ordinarias tenemos a la Ley Anual de 
Ingresos, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles y Penales, de salud, de 
impuestos, etc., y todas ellas son 'Ley Suprema de toda la Union'. 

Nuestro Constituyente fue muy sabio, y jamas p e n d  que la Constitudon 
de que fue su autor, pudiera wntener para siempre todas las decisiones politicas y 
las instituciones fundamentales. Entendio que la Constitucion de 1917 no es un 
dowmento wmpleto, cerrado, sino que wnstituye un texto wncreto, hist6ricO y 
sujeto a cambios, extensiones, y desarrotlo posterior por el Congreso y por un 



Constituyente Permanente. Por lo tanto, las Leyes Organicas y las Reglamentarias 
tienen dicha gran mision: desarrollar, aclarar, precisar y completar el text0 
constitucional, dandole actualidad a la misma, si es que es necesario. 

10. El Poder revisor de la Constituci6n (articulo 135 constitucional) 

El articulo 135 wnstitucional seriala textualmente: 'La presente 
Constitucion puede ser adicionada o refonada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso de la Union 
por el voto de las dos terceras partes de 10s individuos presentes, awerde las 
reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoria de las 
legislaturas de 10s Estados. El Congreso de la Union hara el cbrnputo de 10s votos 
de las legislaturas y la dedaracion de haber sido aprobadas las adiciones o 
reformas." 

El Doctor lgnacio Burgoa OrihuelaZm nos comenta sobre el particular: 

'De ahi que la Constitud6n, que es la f o n a  juridica fundamental que 
expresa la voluntad popular, deba cambiar a medida que las necesidades y 
aspiraciones del pueblo vayan cambiando en el dewrso de 10s tiempos. Por tanto, 
entre el orden wnstitucional y el modo de ser y querer de un pueblo, tiene que 
existjr una adewacion, sin la que inevilablemente la Constitucion dejaria de tener 
vigencia real y efectiva; aunque conserve su vigor juridiw-formal.' 

El maestro lgnacio Burgoa en la obra en comentom, sefiala su postura, la 
w a l  podemos sintetizar de la siguiente manera: 

1.- La Constitudon es product0 de la soberania popular, si se estima que 
mediante ella, el pueblo se autodetermina y autolimita a traves de una asamblea 
que se supone wmpuesta por sus genuinos representantes (Congreso 
Constituyente). 

2.- Las aspiraciones de 10s pueblos generalmente se han traducido y se 
traducen en una tendencia a implantar la igualdad social bajo multiples y variados 
aspectos (sistema de justicia social). 

3.- Deontol6gicamente, la Constitucion es la estructuracion juridica de toda 
ideologia autenticamente revolucionaria.. 

4.- La idea de igualdad, es aspiration wmlin de las revoluciones y como 
causa motivadora de la elaboration wnstitucional. 

5.- Dicha 'igualdad", es sociolbgica, traducida unicamente en la mera 
posibilidad de que 10s hombres, dentro de una misma situation, y wmpliendo las 
condiciones establecidas, logren sus objetivos personales (justicia). 

" Burgoa Orihuela. Ignacio. 'Hacia una Nueva Constitucionalidad'. articulo intitulado 
'Refomabilidad de la Constfiucidn'. Univenidad Nacional Aut6noma de Mexim. lnstiluto de 
~n~esti~aciones Juridicas. Mexico. 1999. @g. 13 
208 Idem. p6gs. 13 a 32. 



6.- La Constitucion no es un ordenamiento inmodificable pese a su 
supremacia, per0 la motivacion de la enmienda wnstitucional debe estar radicada 
en autenticos factores reales que reclamen su institucion y regulacion juridicas y 
auspidada por designios de verdadera igualdad y justicia en cualquier ambito de 
que se trate (economiw, religioso, politiw. wltural y social, etdtera) y no basada 
en wnveniencias espurias de hombres o g ~ p o s  que ocasional y transitoriarnente 
detenten el poder; so pena de ser indebida, absurda y atentatoria. 

7.- El principio de "rigidez wnstitucional", ha sido por lo general muy poco 
eficaz, puesto que la Constitucion se reforma o adiciona, o incluso, lo que es peor, 
se transforma, w n  la misma facilidad, celeridad y falta de ponderadon, con que se 
crean y modifican las leyes sewndarias y sin que la alteradon constitucional 
obedezca a una verdadera motivation real, orientada hacia ideales de igualdad y 
justicia. 

8.- Las Constitudones de 1824. de 1857 y la vigente de 1917, han sido 
orientadas hacia la realization de verdaderos valores de igualdad y justicia. 

9.- La reformabilidad de las Constituuones, estriba en que la modificabilidad 
de sus preceptos no puede contrariar 10s principios que componen la esencia o la 
sustancia del orden por ellas establecido. 

10.- Tcda reforma a la ley fundamental debe tener una justa causa final, o 
- 

sea, un rnotivo y fin que fealmente responda a 10s imperatives sociales qtie la 
reclamen. 

11.- Los organos en quienes nuestro artiwlo 135 constitucional deposita la 
fawltad refonativa y de adicion de la ley suprema Gongreso de la U n i b  y 
legislaturas de 10s estados- deben sus integrantes contar con conciencia civica, 
dignidad y patriotismo, y wnocimiento en la materia. 

-~ ~p~ -12:- El artiwlo 135 wnstitucional -(principio de rigidez wnstitucional) 
proporciona inseguridad para el propio regimen constitucional, pues basta que las 
dos terceras partes de 10s diputados y senadores que formen quorum en ambas 
&maras awerden las refonas y adiciones a la Constitucion y que estas Sean 
aprobadas por la simple mayoria de las legislaturas locales para que la alteradon 
constitucional opere. 

13.- Propone dar injerenda a la Suprema Corte de Justicia en toda la labor 
de refona o adidon constitucional, debido a que dicho altn nrganismo 
jurisdictional es el supremo interprete de la ley fundamental, ya que es evidente 
que seria el mejor habilitado y el mas apt0 para juzgar de la conveniencia, acierto 
y eficacia de toda enmienda aditiva o reformativa que se proponga a la 
Constitucion. La otra option, es que 10s legisladores auswltaran la opinion ptiblica 
y recabaran el parecer de 10s sedores interesados en las alteraciones que se 
propongan y acogieran las observaciones atingentes que a estas hicieren. 

14.- La Constituci6n es la ley fundamental y suprema del pais, la base 
sobre la que se sustenta todo el derecho positive, ya que establece las normas 
torales que rigen la vida del estado, su wganizacion y las relaciones de las 
autoridades entre si y frente a 10s gobernados. Sobre la Constitucion ningirn 
ordenamiento secundario debe prevalecer y en el caso de que este se oponga a 
sus mandamientos, ostenta el vicio de nulidad ab origine. 

15.- La fundamentalidad, la supremacia y el 'alma" (wnjunto de principios 
politims, sociales y econ6miws que se enwentran arraigados en el ser, el mod0 



de ser y el querer ser de un pueblo -substratum de sus normas juridicas 
esenciales-). . 

16.- Las decisiones pditicas fundamentales, son 10s principios que implican 
la sustancia o wntextura misma del ser ontol6giw y teleologiw del pueblo; 
mismos que son inherentes al pder  wnstituyente. 

17.- Ni el Congreso Constituyente, wya tarea wncluye con la elaboraci6n 
wnstiiucional), ni 10s organos wnstituidos, pueden modificar 10s principios 
esenciales wntenidos en una Constitud6n. 

18.- Los prinapios esenciales politicos, sociales, ewn6miws o juridiws 
plasmados en un ordenamiento wnstitucional, se pueden modiicar via el 
referendum popular, que es la manifestaci6n de la voluntad mayoritaria del pueblo. 
a travbs de una votad6n extraordinaria, que apruebe o rechace no s61o la 
variacibn de 10s wnsabidos deredros, sino la sustituuon de la ley fundamental; o 
por via de la 'revoluci6n'. 

19.- Se puede disponer en la misma Constituci6n, que 10s organos que 
ostenten la representacion popular wnvoquen, bajo determinadas wndidones, a 
la integration de un Congreso o Asamblea Constituyente para el efedo de que el 
pueblo, por wnducto de 10s diputados que elija, se de una nueva ley suprema. 

20.- Creer que el poder wnstituyente es potestad de 10s 6rganos 
wnstituidos, wnfiguraria un paralogismo que implicaria la usurpaci6n de la 
soberania popular. 

21.- La figura del referbndum reafirmaria y wmplementaria el egimen 
democratiw; evitando 10s peligros de una dictadura legislativa o presidential; ya 
que es la mas alta y elocuente-expresi6n de la democracia y el mas importante 
instrumento de seguridad para la soberania popular. 

22.- Se debe de erradicar el analfabetismo y la inconsciencia de 10s 
derechos uudadanos y sodales que lodavia afectan a grades sectores de la 
poblacion nacional, para pder  aplicar el referendum. 

23.- Es necesario adidonar al artiwlo 135 wnstitucional para implementar 
el referendum popular wmo unia, medio incruento para modificar o sustituir las 
declaraciones fundamentales sobre las que se sustenta la Constituci6n. para 
quedar de la siguiente manera: 

'Las reformas a esta Constitucion que afeden sustancialmente la forma de 
Estado, la forma de gobiemo, las garantias del gobernado, las garantias sodales 
en materia agraria y del trabajo, las declaraciones fundamentales en materia 
socioewn6mica y wltural y el juicio de amparo, seran sometidas al referendum 
del pueblo en 10s tbrminos que establezca la ley reglamentaria respediva, una vez 
que hayan sido aprobadas conforme al parrafo anterior.' 

Dicho artiwlo, se desarrollara en el capitulo X, referente a la Supremacia 
del Poder Constiluyente. Reformabilidad Consti tuuo~l y Clasificad6n de 10s 
principios de la Constituci6n de 1917. 



11. El principio de inviolabilidad de la Constituci6n (articulo 136 
constitucional) 

Ademas de la caracteristica de supremacia que acornparia a nuestra 
Constitucion, esta tarnbibn la de su inviolabilidad. En efecto, el principio de su 
inviolabilidad, es cong~ente con la prohibicion de un derecho de resistencia del 
pueblo frente al poder politico, le niega toda la posibilidad juridica de resistir por 
medios violentos a la vigencia del derecho que consagra. 

El artiwlo en wmento, textualmente seriala 
"Articulo 136. Esta Constituci6n no perdera su fuerza y vigor, aun wando por 
alguna rebelion se interrumpa su observancia. En caso de que por walquier 
transtorno pliblico se establezca un gobiemo contrario a 10s principios que ella 
sanciona, tan luego como el pueblo rewbre su libertad, se restablecera su 
obsewancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren 
expedido, seran juzgados asi 10s que hubieren figurado en el gobierno emanado 
de la rebelion, como 10s que hubieren cooperado a Bsta.' 

El Doctor Maximo ~amiz~" ,  al comentar dicho artiwlo nos seriala 
textualmente: 
'En este articulo, el ultimo, la Constitucion se protege a si misma, al establecer 
que no perdera su fuerza y vigor a pesar de que con motivo de una rebelion surja 
un gobiemo contrario a sus principios. En este supuesto, una vez que se 
restablezca la libertad del pueblo, 10s integrantes y wlaboradores del gobierno 

-- surgijo inconstitucionalmente, seran juzgados severamente conforrne a la 
Constitucion y leyes que pretendieron destmir. 
Este prindpio es el llamado de inviolabilidad de la Constitucion." 

'lo GBrniz Parral. Maxirno N.. .Constiiucibn Politiw de 10s Estados Unidos Cornentadam. Ob. Cit.. 
pgg. 183. 



EL JUlClO DE AMPARO COMO SISTEMA JURlSDlCClONAL DECONTROL 
DE CONSTlTUClONALlDAD 

Es importante destacar, que indudablemente el juicio de amparo wnstituye. 
en Mexico, la garantia juridica especial de 10s derechos individuales pribliws; y 
que el fin primordial del amparo, es el de evitar, o bien, el de reparar la violadon a 
la Constitucion en perjuicio del individuo, sea persona fisica o moral. 

Pero al mismo tiempo hace ver que la violaci6n a la Constitucion puede 
wnsistir: primero, en un ataque a la Norma Fundamental en sus disposiciones 
declarativas de garantias individuales; y segundo, que 10s preceptos violados de la 
misrna Constitucion sean 10s que presiden a la distribudon de la wmpetencia 
constitucional entre la Federadon y 10s Estados. Al desarrollar esa fundon 
reparadora, wmo primordial, el amparo contribuye, por igual, a la conservaci6n del 
eauilibrio constitucional entre el Poder Federal y 10s Poderes Locales dando asi 
lu$ar para que se fije la interpretacion definitivade la Constituuon, y en reladon 
w n  esta ultima, la de las leyes secundarias federales y locales. 

Por otra parte, el problema de sandonar 10s preceptos que wnsignan 
garantias individuales y 10s que regulan la distribudon de la competencia entre 
poderes federales y poderes locales, formando estos parte integrante de la 
Constitucion, no constituye sino un aspedo del problema general de garantizar la 
norma constitucional organizando una instituci6n con el fin de defenderfa de las 
agresiones por parte de todas aquellas autoridades a quienes pretende limitar. En 
esta forma, y bajo la1 sentido; el juicio de amparo, wmo garantia juridica del 
individuo frente a la autoridad, se wnvierte en un sistema de defensa de la 
Constituci6n. 

Ese sistema es el llamado de control de mnstitudonalidad y responde a lo 
establecido con el fin de evitar que la constitucion sea violada por acto de 
walquiera autoridad. Figura entre las institudones que con una denominacion 
impura en nuestro idioma, designa la dodrina con tal caracter. Pero una 
wncepcion general del juicio de amparo, que el citado maestro rewnoce ya wmo 
una institucion de defensa de la Constitudtm, exige una determinacion de las 
modalidades o caracteristicas que wmo tal aquella presente, modalidades o 



caracteristicas que, asignanddes una fisonomia propia, distingan a la institud6n 
de control de constitudonalidad, de otros sistemas extranjeros ideados para 
identica finalidad. 

El juido de amparo es, ademas, una instituci6n juridico-politica creada con 
el fin fundamental de garantizar las libertades publicas. Pero al lado de esa 
funcion primordial, el juido de amparo satisface, confirmandose lo expresado en 
lineas anteriores, estos tres objetivos principales: lo.- Coadyuva a mantener 10s 
poderes dentro de la 6rbita mnstitucional de sus funciones; 2.- Consewa el 
equilibrio constitudonal de esos poderes; y 3 O . -  Proporciona, a la Suprema Corte 
de Justida de la Nation, la oportunidad de establecer la interpretacion definitiva de 
las normas constitudonales. 

Igualmente, las libertades ind~viduales forman parte integrante del derecho 
objetivo de la Constitud6n: y como'quiera que las normas que las consagran 
forman parte de la Constitud6n, si se pretende garantizar el fie1 acatamiento de 
tales preceptos, no se aspira entonces sino a asegurar, aun wando sea 
parcialmente, la obedienda de la Constituci6n. Los sistemas o instituciones 
organizadas con el fin de evitar o reparar las violaciones a la Constitucion son . 
designadas mmo sistemas de deiensa wnslitucional; o bier,. con cxpresiones q"e 
no son muy puras dentro de nuestro idioma, como sistemas de control de la 
supremacia constitucional. 

Fundamentalmente, centraremos la figura del amparo como sistema de 

-- - defensa de la Constituci6n Mexicana, permitiendo diferenciarla de instituciones 
similares aunque-no identicas: y, con tal fin, esbozaremos 10s siguientes principios: 
primero, el amparo es un sistema jurisdiccional de defensa de la Constitud6n; 
segundo, el amparo es un sistema de control jurisdiccional por via de accibn: 
tercero, por su cardcter eminenlemente individualists, el amparo no es un sistema 
de defensa integral de la Constitucion; y warto, la sentenda que da fin al amparo 
posee una autoridad relativa de cosa juzgada, como las que se pronuncian en la 
generalidad de 10s procedimientos judiciales mmunes. 

Para desenvolver el wntenido de 10s principios expuestos en parrafo 
inmediato precedente, senalaremos el metodo aplicado por Hans Kelsen en el 
estudio que este present6 at lnstitulo lntemacional de Derecho Publico sobre la 
"Justicia Constitudonal"; por lo demas, la exposicion, con fines didikticos, se 
desarrolla, para analizar 10s sistemas de defensa de la Constitudbn en general, a 
traves de 10s siguientes puntos de vista: A. Organo controlador u organo de 
control; B. Objeto o materia del control; C. Naturaleza del control; D. Criterio del 
control; E. Resultados del control; y F. Procedimiento de control. 

Sinteticemos lo que sobre cada uno de dichos puntos de vista se expone, 
Para precisar la fisonomia del amparo wmo sistema de control de 
constitudonalidad. 



A) 6rgano controlador u drgano de control 

Al decir que el amparo es un sistema de control de la supremacia 
constitudonal por 6rgano judicial, debe entenderse que la tendencia de tal sistema 
se reduce a conservar, incblume, y en toda su fuerza, la Ley Suprema de la 
Nacion y la organization que la misma instituye, evitando que sea violada 
impunemente, pues de otra manera, al decir del maestro Felipe Tena ~ a m i r e t " ,  
10s preceptos constitucionales no pasarian de ser principios teoricos 0 
mandamientos eticos; y porque si alguna ley debe ser wmplida y observada, 
espontanea o coercitivamente, es la ley suprema del pais. Debe tambien tenerse 
en wenta que en el caso se trata de un sistema decontrol por organ0 judicial. 

La calificad6n de la constitucionalidad de la ley o ado maleria del 
amparo, corresponde, normalmente. al Poder Judicial de la Federadon de 
acuerdo con el articulo 103 de la Constituci6n Federal en relacion con el 
articulo lo. de la Ley Reglamentaria de 10s articulos 103 y 107 Constitudonales. 
Mas, en 10s casos limitados a que alude el artiwlo 37 de la Ley de Amparo, en 
relacion con el parrafo II del artiwlo 107 constitucional, es dable que intervenga 
una autoridad judicial local para desarrollar identica funci6n de control; e 
igualmente, en determinada hipotesis, es posible la intervencibn de la autoridad 
judicial del Estado con funciones limitadas a la suspension provisional del act0 
reclamado hasta en tanto el juicio llega al conocimiento de un juez de distrito. 

Por eso, la instituci6n del amparo implica la atribucion a un Poder Judicial; 
normalmente federal y por excepcion local, de la funci6n de wntrolar la 
constitucionalidad de actos del poder publico wando tales actos engendran 
perjuicios aduales o necesarios para un particular. La funcion de control esta 
centralizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nacion porque es ella la unica 
que, en principio, esta fawltada para juzgar, definitivamente, sobre la 
constitucionalidad de las leyes y actos. 

Pero aparte del sistema de control judicial, se tienen sistemas de control por 
6rgano politico y sistemas mixtos. El segundo de 10s antes citados requiere la 
creacion de un poder especial del Estado que viene a agregarse como un warto 
poder, como un extrapoder o poder supremo sobre los tres tradicionales instituidos 
por Montesquieu; y tal organ0 politico controlador de la constitucionalidad de las 
leyes y actos, desarrolla, como funci6n exclusiva o principal, la de anular las leyes 
o actos del poder publico violatorios de la Constitution. 

El tercer tipo de brgano controlador, o sea el mixto, se dice que adopta una 
fisonomia hibrida cuando la funcion de control es distribuida entre dos poderes del 

"' Tena Ramirez. Felipe. 'Derecho Constitudonal Mexicano'. Vig&ma edid6n. Edaorial Pomia. 
M6dCo. 1984. PaQ. 494. 



Estado: el Legislative, actuando en su forma politica normal y el Judicial, de 
m e r d o  con la organizacion establecida por el Acta de Reformas de 1847. Yen lo 
referente al organo politico controlador, que podria llamarse sistema de control por 
6rgano politico, la historia nos presenta dos grandes ejemplos, la del Senado 
Conservador de la Constitucion Francesa del Ario Octavo, segun el proyedo Del 
Abate Sieyes y el del Supremo Poder Conservador de la Segunda Ley 
Constitucional del Cbdigo Centralista de 1836. 

De tcdas maneras, a traves de las diversas Constituciones y proyectos de 
Constituciones en Mexico, se desarmllo una evolution dara del sistema de control 
& la supremacia constitucional que abarca, de la forma politica a la forma judicial. 
Las Siete Leyes Constitucionales de 1836 organizaron, segtjn se anota 
anteriormente, un sistema de control por organo politico; el proyecto de la minoria 
de 1842 y el Acta de Reformas de 1847 pretendieron establecer un sistema mixto 
dando intervencion a poderes legislativos federales y locales y del Poder Judicial 
Federal, como brganos de control; la Constitucibn de 1857 establece el sistema 
judicial puro que perdura, en la Constitucibn actual de 1917. 

B) Objeto materia del control 

Por materia del mntrol de la constitucionalidad, podemos entender a 
aquellos ados del poder pljbliw que pueden ser anulados por ser contraries a la 
norma constitucional. La materia del juicio de amparo resulta ilimitada de 
atenderse a la materia juridica general, legislativa, administrativa o jurisdictional, 
de 10s actos wya constitucionalidad puede ser controlada; y es limitada si se 

_ - atiende.a 10s efectos preasos de la violation constit~cional.~'~ 

En tanto que se estableoen esos dos principios, el juicio de amparo procede 
contra actos de las tres categorias apuntadas, atendiendose, segun nuestro 
aiterio, a la naturaleza, y contenido de la disposition; per0 procede tambien, 
indistintamente, contra ados de autoridades locales ode autoridades federales; es 
decir, contra toda autoridad, y sin que aqui sea dable abordar el problema, por 
wanto al concept0 de autoridad se refiere, a la llevada y traida competencia de 
origen. 

Pero aqui tambien ha tenido lugar una evoludon el sistema mexicano de 
control de la constitucionalidad. El pmyecto de 1842 no preveia que la 
Constitucibn pudiese ser violada por autoridades federales o por autoridades 
judiciales de walquier orden. El Ada de Reformas de 1847 hizo procedente el 
juicio contra las autoridades federales ya legislativas ya administrativas 
excluyendo a la autoridad judicial. En la Constitucibn de 1857 se extendib el radio 
de procedenda del amparo, haciendolo procedente respecto de toda dase de 
autoridades. 

212 Kelsen, Hans. 'La garantia jurisdicdonal de la Consliiuci6n'. Anuario Jurid'ico del lnstituio de 
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Siguiendo' este punto del objeto o materia del control, cabe decir que no 
toda ley contraria a la Constitudon puede ser reclamada directamente por medio 
del amparo. En lo que ve al amparo wntra leyes; y segun es de verse en la 
jurisprudericia firme que sobre ese particular tiene establecida la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nacib, sera materia del amparo la realizacion de un acto 
concreto de aplicacion o ejecucion de la ley, que no tendra ya carader legislative. 

En esa forma, debe tenerse en wenta que tal restrio36n no signiflca 
limitaci6n en la materia del juicio de garantias por raz6n de la naturaleza juridica 
del ado violatorio de la Constitudon, pues se admite, en principio, la procedencia 
del amparo mntra la ley inwnstitucional, en si misma, a traves de la impugnacion 
del ado  o actos que importen la realizaci6n de un a d o  concreto de ejewci6n o 
aplicaci6n de la ley wnsiderada como inwnstitucional. Dato especialisimo, 
fundatorio de la materia para el juicio de amparo de garantias la inminencia de la 
aplicaci6n de la ley como un act0 futuro de realizacibn cierta. 

Por otra parte, esta restringida, fundamentalmente, la materia de amparo en 
materia politics. La violaa6n de 10s derechos politicos no da lugar al juicio de 
amparo porque, segun la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacib, puesto no 
se trata de garantias individuales. 

Y sobre 10s derechos politicos, que de acuerdo con la propia H Suprema 
Corte de Justicia de la.Nacion no dan lugar al amparo, debe wnsultarse la tesis 
355, visible en la pagina 665, del Apendice al Tomo XCVII, de la Quinta Epoca del 
Semanario Judicial de la Federac~on, jurisprudencia firme que al igual que en la 
ejewtoria que dta en el parrafo inmediato anterior, se estima que 10s derechos 
politicos no constituyen garantias individuales. Sin embargo, y de conformidad con 
la tesis siguiente a la antes citada, o sea la 356, aljn wando se trata de derechos 
politicos, si el ado que se redama entraria violadon de garantias individuales, 
entonces debe admitirse la demanda de amparo. 

El objeto que se persigue en el control de la constitudonalidad para 
  el sen''^, lo podemos sintetizar de la siguiente manera: 

I. Son las leyes atacadas de inconstitucionalidad las que forman el principal 
objeto de la jurisdiccion wnstituaonal. 
II. La mmpetencia de la jurisdiccion wnstituaonal no debe limitarse al control 
de la constitucionalidad de las leyes. Debe extenderse, primeramente a 10s 
reglamentos que tienen fuerra de ley, ados inmediatamente subordinados a la 
Constituci6n y wya regularidad consiste exclusivamente en su constitucionalidad. 
Ill. Se puede recomendar se someta al control de la jurisdiccion mnstitucional 
s61o las normas generales, establecidas exclusivamente por autoridades p~jblicas, 
tratese de autoridades centrales o locales, de autoridades estatales en sentido 
eslrido o autoridades provinciales o municipales. 
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IV. Los tratados internacionales como actos inmediatamente subordinados a la 
Constitucion. Ellos tienen normalmente el carbcter de normas generales. 
V. El tribunal constitucional no puede conocer sino las normas en vigor al 
momento en que se dicta su resolution. 

C) Naturaleza del control 

Por su forma externa y por su naturaleza intrinseca, el juicio de amparo es 
un sistema de control iurisdim'onal de la suoremacia wnstitucional. Todo sisterna 
de control jurisdicciorial de la constitucionslidad se realiza urando la actividad 
desarrollada por el brgano wntrolador reviste 10s caracteres intrinsecos de la 
funcion propiamente jurisdimional y por tal motivo, es de deducirse que el 
procedimiento del control y 10s resultados del mismo se encuentran en retadbn 
intima y directa con su naturaleza. 

Todo sistema de control jurisdiccional exige: primero, que la accih 
controladora tenga el caracter de funcion jurisdiccional; y segundo, que 10s efectos 
del control no tengan carbder absoluto, sino de la ley o acto de autoridad, 
engendre, corno toda sentencia, efectos juridicos precisos y especificamente 

. 1imi:ados "a1 caso especial sobre que ,verse la queja sin hacer ninguna declaradtn 
general respecto del act0 o ley que la motivare". Artiwlo 107, fracc'on de la 
Constitucion de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Al referirnos al primero de 10s dos requisitos de todo sistema de control 
iurisdiccional, reiteramos que por sistema de control judicial debe entenderse el 

-- - que-supone el desarrollo de la-fundon de-defensa~constitucional por accion de un 
poder judicial, independientemente de la naturaleza juridica intrinseca de 10s ados 
mediante 10s cuales el wntrol se realiza; y que, por el contrario, debe entenderse, 
como sistema de control jurisdiccional, el que es desarrollado en ejercicio de una 
funcion de contenido jurisdiccional para que, desde este punto de vista, podarnos 
perfectamente desentendernos de toda referencia al 6rgano wntrolador. 

Podemos establecer que la materla del conflicto o del juicio constitucional 
sea la violation, por una autoridad, a un derecho wnsagrado en la Constitucion. 
lncumbe al Estado realizar normalmente el derecho y evitar la alteration del orden 
publico, ded~cando y atribuyendo a uno de sus 6rganos el desempefio de la 
funcian jurisdicuonal. Y no se realizaria integramente el derecho, si no existiera un 
medio para obtener que el interes incierto fuera esdarecido y el vulnerado, 
reparado. Jellinek consideraba la jurisdiccih como garantia juridica del derecho. 
Porque el medio protectory reparador radica en su ejercicio. 

Segun haciamos notar en cuanto a la materia y naturaleza del conflict0 
constltucional, la situation contenciosa en rnateria de amparo surge, cuando la 
autoridad adopta una actitud contraria a la prescrita por la norma constitucional o 
Por la ley ordinaria, lesionando un interes particular protegido par tales normas; y 
entonces la demanda de arnparo provoca la intewenci6n del juez federal para que 



con SU sentencia se remueva el obstaculo que le sacrifica y agravia. En esta forma 
se ejercita la funci6n jurisdiccional. 

Para algunos juristas la funcitrn jurisdiccional carece de caracter juridico- 
aut6nom0, es decir, que no es aeadora de derecho. Parece que se comparte la 
idea del eminente maestro Gabino ~ r a ~ a ' ' ~ ,  sustentada en su Derecho 
Administrativo, sobre que la sentencia si implica modificaa6n en el orden juridiw 
que existe con re ladh a las partes contendientes, pues la protecci6n que el 
Estado imparte es mas eficaz que la tutela otorgada a un inter& que no se haya 
hecho valer en juido. 

Finalmente se explica que las razones generales que justifican la actuaabn 
del Estado para desarrollar, obligatoriamente, la funci6n jurisdiccional, tambien 
concurren para justificar la atribuci6n a la Justicia Federal de esa misi6n especial 
de amparo. Asi se hace efectiva UM disposici6n constitudonal o legal vulnerada 
mediante la anulacibn del ado que se consum6 para violarla; y asi el amparo 
constituye un instrumento jurisdiccional de realizad6n obligatoria del derecho, de 
parte del Estado, por virtud de 10s fines de protecci6n hacia 10s miembros del 
mismo. 

Por lo que respeda a1 segundo requisito fundamental que requiere todo 
sistema de control jurisdiccional, que en la practica constitucionai y en la 
jurisprudencia firrne de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion, tiene m o  
antecedente el articulo 25 del voto particular de don Mariano Otero, en cuanto a la 
prohibicion de que en materia de amparo se hagan dedaraciones de carader 
general. 

Maurice ~ a u r i o d ' ~ ,  expresa el inconveniente de que la decision de 10s 
tribunales no tenga un alcance general en materia de control de la 
constitudonalidad, refiribndose en concreto, por supuesto al juido de amparo, 
y se limite al litigio conaeto que se presente a un juez sin que la ley quede 
invalidada, suscita una objeci6n: "Los tribunales pueden discrepar, habra leyes 
que Sean validas para unos dudadanos y para otros no". 

Pero conviene advertir que no ha sido fijado o precisado en la dodrina el 
contenido del concept0 material de funci6n jurisdiccional, resultando, sin embargo 
dificil de demostrar, cualquiera que seala ndci6n que de funcion jurisdiccional se 
adopte, que la actividad desarmllada por el juez de amparo reviste, en su 
sentencia, 10s caracteres esendales de dicha funcibn, respecto de la w a l  es 
dable, y a la vez necesario averiguar si constituye una funcion de orden 
juridico. 

"' Fraga. Gabino. 'Derecho Administrativo'. Vigesimcquinta ediu'bn. Editorial pomia. MW. 
1986. phg. 49. 
" 5  Hauriou, Maurice. 'Prindpiosde derecho Publim y Constitudonal'. Ob. dl. pag. 336. 



En forma definitiva el eminente catedratico Gabino ~ r a ~ a " '  afirma que la 
funcion jurisdiccional es una funcion de orden juridico que se realiza en la 
sentencia judicial sin que tenga, en mod0 alguno, un caracter rneramente 
declarative, como da a entender la palabra 'Turisdiccion" y como supone la teoria 
corriente. Por tanto, la funcion llamada jurisdiction es absolutamente constitutiva: 
es produeion de derecho en el propio sentido de la palabra. 

Para el mismo  raga^" "La existencia de la funcion jurisdiccional obedece a 
un proceso historico de diferenciacion que ha llegado a separar objetivarnente una 
esfera de adividades del Estado que pueden precisarse cuantitativamente como 
fonando parte de la funci6n administrativa, de otra esfera que se ha sustraido de 
las manos de la administracibn para entregarse a 10s tribunales. Esto nos llevaria 
a pensar que solo es posible caracterizar a la funci6n jurisdiccional por el organo 
que la realiza". 

Fundamentalmente, y frente a1 concept0 de j u r i ~ d i ~ o n ,  el Estado, por 
medio de las funciones legislativa y administrativa, crea situaciones juridicas que 
deben, dentro de la normalidad de la vida social, ser voluntariamente respetadas. 
Cuando este respeto voluntario no existe; cuando esas situaciones o 10s actos que 
las engendran son motivos de duda, de controversia o de violaci6n, el Estado 
debe intelvenir, para evitar que 10s parliculares lleguen a imponer por la fuerza su 
derecho, a hacerse justicia por su propia mano. La funcion que el Estado realiza al 
efectuar esa intervention, es predsamente la funcibn jurisdiccional. 

En sintesis, la funcion jurisdiccional esta legalmente organizada para dar 
protection al derecho individual y el de 10s individuos; para evitar la anarquia 

- 
social que se produciria si cada quien se-hiciera justicia por su propia mano; y, 
finalmente, tendra por objeto, siempre, rnantener el orden juridico para dar 
estabilidad y firmeza a todas las situaciones de derecho. Por eso es que la funuon 
jurisdiccional no se reduce a la forma declarativa sino que se finca; ademas, en la 
decisoria a traves de la sentencia en que se satisfacen todas esas finalidades. 

D) Ciiierio de; control 

  el sen''' hace depender el criterio objeto del control de la siguiente 
manera: Para 10s actos inmediatamente subordinados a la Constitudon, en su 
constitucionalidad; y para 10s ados que no estan mas que inmediatamente 
subordinados en su legalidad, esta debe ser wntrolada. El control tambien debe 
comprender el procedimiento seglin el cual ha sido elaborado el ado, asi wmo su 
wntenido. 

"' Fraga. Gabino. 'Derecho AdminidM~o-. Ob. dt.. phg. 49. 
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El criterio del wntrol, esta intimamente ligado a 10s fundarnenlos generales 
de la sentenda de amparo o sea, a 10s motivos juridiws que pueden invocarse en 
una sentencia para declarar la nulidad de un act0 de autoridad mediante el 
otorgamiento de la proteccibn wnstitucional solidtada en la demanda. Si el juicio 
de ampam fuera un sistema puro de defensa wnstitucional, 10s fundamentos para 
concederlo tendrian que derivar, necesaria y exclusivamente de un precepto 
wnstitucional, de tal suerte que las unicas cuestiones que se estudiarian, en las 
sentendas serian todas ellas cuestiones propiamente wnstitudonales y el juicio 
entonces se denominaria, wrredamente. ')uicio wnstitudonal", per0 wmo el 
amparo, por lo menos en su estructura y practica wntemporanea, carece de esa 
naturaleza ideal pura, tiene tambien por objeto reparar actos directamente 
inwnstiiucionales y tambien actos que 5610 a traves de la violadon de una ley 
ordinaria habran de redundar en violadon indirecta de la Constitucion. 

Bajo estos supuestos innegables, se wnfirma que el juicio de amparo 
realiza funciones de control de wnstitucionalidad y funciones de wntrol de 
legalidad. Este doble aspect0 de las funciones del juido a que aludimos, 
demuestran que se ha desvirtuado su capital esencia. Y por eso, 10s fundamentos 
que el juez federal o de amparo puede invocar en su sentencia, para otorgar la 
protection pedida, pueden wnsistir: primero, en un precepto wnstitucional; 
segundo, en una disposition de una ley secundaria; y tercero, en un principio 
general de derecho. 

La dupliddad antes notada, a su vez determina el cabcter hibrido que 
actualmente tiene el juicio de amparo, carader que le ha impreso el articulo 14 
wnstitudonal. Y si este numeral de nuestra Const'iucion ha desvirtuado la esencia 
y la pureza juridica y constitudonal del juicio de amparo, por tanto es de gran 
necesidad wmpenetrarse del referido numeral en lo que respecta a sus origenes y 
a la prolongada serie de cirwnstandas que deteninaron, por fin, su redaction 
actual y el sentido y extension de todas sus interpretadones. 

Recordemos que el antecedente mas remoto del articulo 14 wnstitucional 
lo enwntramos en el articulo 39 de la Carta Magna inglesa de 1215; puesto que 
expone 10s ponenores de la garantia de audienda, da el significado de las leyes 
dictadas con anterioridad al hecho; la equivalencia entre ')uicio ante tribunales 
previamente establecidos" y '>uicio de su pares"; y finalmente tambien hace la 
wmparacion entre las frases "due process of law", "law of the land, que, 
reputandolas wmo wnceptos juridiws, se acercan al  mexicano de "uicio en el 
que se cumplan las formalidades esendales del pcocedimiento". 

Al referirse a la forma en que quedo finalmente redadado el articulo 14 
Constitudonal, y 10s trabajos y vicisitudes de la wmision de estilo de la 
Constitud6n de 1857, rewrdemos el esfuerzo de 10s juriswnsultos Jose Maria 
Lozano y de lgnado Luis Vallarta por imponer una interpretadon restrictiva del 
artjculo 14 wnstitucional por cuanto que ambos siempre aeyeron en el wncepto 
puro del juicio de amparo wmo institution que tenia por fin defensa de la 
Constitudon, mas no la protection wntra la violad6n de las leyes ordinarias. 



Es bien conocida la doctrina de dichos dos tratadistas en el sentido de que 
la letra del articulo impone su aplicacion restringida a la materia penal, a traves del 
argument0 gramatical hecho por Lozano y que aceptara y defendiera el eminente 
Vallarta. 

Desde el punto de vista juridico, es posible fundar la demanda de amparo 
en la violation de la ley, en agravios derivados de errores de interpretacion juridica 
y en perjuicios que dimanen de una indebida aplicacion de principios generales de 
derecho. La practica jurisprudential, admite una garantia de idbntica amplitud de 
wntenido tratandose de amparos contra cualquiera resoluci6n judicial, aun cuando 
no sea una sentencia definitiva civil, o contra toda clase de acuerdos 
administrativos. 

Con esto se ha llegado a considerar al amparo en sistema mixto, o sea: 
control de constituaonalidad y control de legalidad; lo cual equivale a establecer: 
un juicio wnstitucional y una ultima instancia en la secuela de 10s recursos civiles. 
penales y administrativos. 

F) Procedimiento del control 

Para precisar la fisonomia del amparo como un sistema jurisdictional de 
defensa de la Constitucibn; tambien es newsario agregar que el amparo ostenta 
en la forma mas patente, 10s caracteres de 10s sistemas llamados de control por 

-- .via de-accion y el control por via de excepcibn, se ha establecido teniendo en 
cuenta, en forma principal, la inconstitucionalidad de las leyes. 

El control por via de accion requiere el ejercicio de una accion que provoca 
o motiva un juicio autonomo en el que se pretende obtener la dedaracion de 
inwnstitucionalidad de una ley o ado de autoridad en relacibn con la persona a 
quien dicha ley o ado causa agravio. La diferencia entre ambos tipos de control 
estriba en que el primer0 es por naturaleza espontaneo, alin cuando de hecho 
puede ser provocado; y el segundo, wnstituye una institucibn que aspira a 
realizar finalidades preventivas. 

Mas claramente, el control por via de accibn es siempre control provocado, 
mientras que el control por via de excepcibn, es por naturaleza control 
espontaneo. En muchas ocasiones la persona que resultaria perjudicada con la 
aplicaci6n de la ley inconstitudonal que se impugna, wncretamente, su validez 
ante la autoridad que habria de aplicarla, y en esta forma provoca, expresamente, 
el control; per0 eSt0 no es de la esencia del control por via de exception, dado que 
no es wndici6n necesaria para que sea desarrollado. 

A su vez el control por via de exception, en su forma mas pura, adua 
Preventivamente respecto del posible agraviado, al pretender este eludir la 
aplicacion de la ley violatoria de la Constitucibn. Asi quedan evitados 10s 



perjuicios que dimanarian de su curnplirniento respecto de una determinada 
persona. "En cambio el control por via de accion, y el juicio de amparo en 
particular, aparece como institua6n eminentemente reparadora". Por eso el juicio 
de amparo esta llamado a realizar, integralmente, su misi6n reparadora. 

El control por via de accion agota en el examen de la cuestibn 
constitucional, el ejercicio de la funcion jurisdiccional; la accion se funda en un 
hecho ilicito, o sea el act0 que se dice violatorio de la Constituuon redudendose la 
sentencia a estudiar esa especial westion que estriba en la constitucionalidad de 
la ley 0 act0 impugnado; y en el caso del juicio de amparo; conduce siempre a una 
resoluciCln que otorga o deniega el amparo. El control por via de exception, no 
implica el agotamiento de la funcibn jurisdiccional; la accion no ha sido intentada 
con el propijsito de provocar una calificacion de la constitucionalidad de la ley; por 
el contrario, es posible que cabalmente quien ejercita la acci6n, lejos de pretender 
que se declare inconstitucional una ley, exija su aplicacion". 

Para   el sen''', dentro del procedimiento de control constitucional y sus 
principios generales, podemos enwadrar las siguientes ideas: 

a) Una forma de gran impact0 en el control constitucional, seria conceder una 
actio popularis. De esta manera es comun la elimination de 10s actos irregulares y 
se tendria la mas radical satisfaccion, debido la importancia politica de esta 
westion. 

Kelsen reconoce el peligro de esta soluci6n, pues con frewencia se 
plantearian acciones temerarias, provocAndose el wngestionamiento de procesos. 
Esto es, en cierta medida, lo que ha sucedido con nuestro amparo, en que 
litigantes poco serios, pretenden solamente quedar protegidos por la suspension 
provisional'durante todo el tiempo que sea posible. 

Otras soluciones que podrian disminuir lo anterior, serian autorizar y obligar 
a todas las autoridades publicas que al aplicar una norma tengan dudas sobre su 
regularidad, inmediatamente interrumpan el procedimiento e interpongan ante el 
Tribunal de Constitucionalidad su demanda y la anulacion de la norma. Esta 
atribuci6n puede ser otorgada a algunas autoridades. 

En caso de que el Tribunal anulara la norma, el organo que planted la 
demanda no podria aplicar dicha disposition y debera decidir como si la norma no 
existiera. 

b) En wanlo al procedimiento mismo, sugiere que primeramente este fundado en 
el principio de publicidad y ademas la oralidad, mas importantes que el principio de 
escritura que debera utilizarse solo en algunos casos. 

"'Idem. paginas 506 a 510. 



Las partes en dicho procedimiento serian laS siguientes: la autoridad que ha 
emitido el acto; el organo que interponga la demanda y el particular interesado en 
el litigio pendiente ante el tribunal. 

c) La sentencia deberA declarar la anuladon del acto de manera que parezca 
consecuencia del mismo ado. 

Para la anulaci6n de ados que inician su vigencia con su publicaci6n, 
tambien debera publicarse su anulacion, la que entraria en vigor despues de su 
publicacidn. 

E) Resultados del control 

Sintetizando el resultado que para Kelsen debe tener la jurisdicci6n 
constitudonal, tenemos lo siguiente: 

a) En caso de ser irregular un ado sometido a estudio por la garantia 
- wnstitucional, d e k h  ser directamente anulado. La sentencia que pronuncie el 

tribunal debera tener fuem anulatoria, aunque se Irate de normas generales. 
b) Dada la importancia que reviste la irregularidad de la ley, se debe cuestionar si 

no seria conveniente autorizar al tribunal a no anular un acto por vicio de 
forma, o sea, por irregularidad en wanto al procedimiento establecido para su 
formulacion, sin0 wando ese viuo es partiwlarmente importante y esencial. La 
apreciacion de dicha importanda debera quedar encomendada al tribunal. - -  

c) La anuiacion de una disposidon normativa de caracter general 5610 procedera 
dentro de tres o cinm atios despuds de haber iniciado su vigencia. Este es un 
punto que Kelsen propone sea estudiado seriamente. 

d) Seria conveniente por razones de seguridad juridica, no conceder ningun 
efecto retroactivo a la anulad6n de normas generales. 

e) La resolucion del Tribunal de Control constitucional tendra que ser diferente, 
cuando la norma esta en vigor; en eSte caso y si resulta ser irregular, se didara 
su nulidad, con todos sus efedos. En caso de tratarse de una disposicien que 
ha perdido vigenua, pero que por algljn motivo diversos hechos siguen 
rigiendose por esa ley, la resolucion sera que la ley era inconstitucional. 

f) La inwnstituuonalidad de una ley g e d e  versar *lo sobre algunas 
disposiciones y no sobre la ley completa. 

Existe una gran diierencia entre 10s efedos que produzcan 10s sistemas 
jurisdiccionales y 10s sistemas de control por organo politico, en atencion al 
caracter limitado de las dedaraciones emanadas de 10s primeros, "que revisten, en 
todo rigor, el aspect0 y la naturaleza de verdaderas sentendas, frente al carader 
absoluto de las resoluciones de 10s cuerpos politicos". Esta diierencia se conserva 
respecto de todos 10s actos que son materia del control. 

Ob. cil., pags. 504 a 506. 



Se hace mas patente, cuando su objeto lo wnstituye una ley tildada de 
antiwnstitucional,. La intewencion del control politiw, al dedararla wntraria a la 
Constituci6n, la priva, en forma absoluta, de todos sus efectos, anulandola erga 
omnes. En esta forma la ley queda derogada. A su vez 10s organos de defensa 
jurisdictional se limitan a pronunciar una sentencia que se reduce, unica y 
exclusivamente, a eximir del wmplimiento de la ley al promovente del juicio. 

Lo anterior quiere dedr que en 10s sistemas judiciales, y por tanto, en el 
juicio de amparo mexicano domina el principio de la autoridad relativa de la wsa 
juzgada. Jose Maria Lozano obsewaba que la limitation de la sentencia de 
amparo, que solo beneficia o peiudica a las partes en el juido en que se 
pronuncia, es consewencia del principio general de identiw wntenido para toda 
clase de juicios. 

lnsiste en que, de acuerdo w n  la naturaleza y fines del amparo, el juicio de 
garantias no protege el derecho objetivo ni defiende la supremacia wnstitucional, 
en tanto que estos efectos no Sean requeridos inicialmente a traves de la 
proteccibn de 10s intereses de 10s particulares, wnstituyan o no derechos 
subjetivos. Fija wmo misi6n al juez de amparo, la de remover 10s obstAwlos en el 
ejercicio de 10s deredos individuales publiws. 

Aqui cabe rewrdar la formula de Mariano Otero wntenida en el articulo 25 
delActa de Reformas de 18 de mayo de 1847, que se wnservo, integra, en el 
articulo 102 de la Constitucion de 1857 y en la fraccibn I del articulo 107 de 
nuestro Codigo Politiw de 1917, y que provee que la sentencia en el amparo sera 
siempre tal que s6lose owpe de individuos partiwlares, limitandose a protegerlos 
y a ampararlos en el caso especial que motive la queja, sin hacer ninguna 
declaration general respecto de la ley o ado que la motivare. 

Esta forma particular y reduada, en lo que ve a 10s efectos de la sentencia 
de amparo, que solo guarda reladon w n  10s promoventes del juicio, no es 
exclusiva de Otero, pues Manuel Crescencio Rejon, en el artiwlo 53 del proyecto 
de Constitucion para el Estado de Yucatin, declaraba que la sentencia habia de 
limitarse "en esos casos, a reparar el agravio en la parte" en que las leyes ola 
Constitucion hubieren sido violadas. 

La sentencia de amparo s6lo surte efedos en las reladones partiwlares 
entre el quejoso y la autoridad responsable; y si bien es cierto que la 
jurisprudencia de la Corte es obligatoria para 10s tribunales en wanto que 
establece una interpretadon de la Constitucion y de las Leyes Federales, y que 
toda declaracidn de inwnstiiucionalidad de una ley, pronunciada por la Corte, 
tiene el valor de una interpretacion de la Constitucion, en la parte que pugna con la 
ley en westion, sin embargo, la jurisprudencia no deroga la ley. 



En cuanto a 10s problemas que surgen wando se organiza un sistema de 
defensa de la Conetitucion, con vista del principio de autoridad relativo de la cosa 
juzgada en materia de amparo, una institution que tenga por objeto la defensa de 
la supremacia constitudonal, debiendo actuar en reladon con autoridades, debe 
cuidarse, extraordinariamente, el evitar que el poder controlador se enfrente. 
abiertamente, con 10s poderes controlados en una situad6n de rivalidad. 

Y precisamente la formula Otero evita esa pugna abierta y proporciona, al 
mismo tiempo, el medio tecmico para que la dedaradon de nulidad del act0 
inconstiiucional se emita en forma indirecta, vinwlada, intimamente, a la 
invocation de un agravio para 10s intereses de un particular, contenida en una 
sentencia que pone fin a un procedimiento de orden netamente judicial. Alglin 
autor opinaba que la dedaradon particular de la sentencia de amparo, 
repitiendose sucesivamente para todos 10s casos idbnticos, terminaba haciendo 
caer en desuso a la ley violatoria. 

Consecuente con lo que se ha expuesto con anterioridad, se vuelve a hacer 
referencia al sisterna de control politico que ha existido en MBxico, el cual tuvo 
facultades para declarar la nulidad absoluta de las leyes estimadas 

- incnnstitucionales. En el Acta de Reformas de 1847. se encomendaba al Congreso 
Federal examinar la constitucionalidad de las leyes de 10s Estados y a las 
legislaturas de 10s Estados integrando un conjunto para calificar la 
constitucionalidad de las leyes del Congreso Federal. 

El sistema de control por organo politla, se ha realizado en dos 
. . -instituciones .tipicas: el Senado COnSe~ad~r organizado por la Constitucion 

Francesa del Ario Octavo y el Supremo Poder Conservador que creara la 2'. de 
las Siete Leyes Constitucionales y Centralistas de 1836. 

Finalmente, podemos afirmar que el sistema de defensa de la Constitucion, 
va a depender de las epocas y de 10s paises. 



GENERALIDADES DEL JUlClO DE AMPARO Y SUS PRlNClPlOS 
FUNDAMENTALES 

A) Concepto 

El maestro lgnacio Burgoa OrihuelaP' wmenta que: "El amparo es un 
medio juridiw que preserva las garantias cnnstitudonales del gobernado wntra 
todo acto de autoridad que las viok (fracci6n I del articulo 103 de la Constitud61-1); 
que garantiza en favor del particular el sistema wmpetidonal existente entre las 
autoridades federales y las de 10s Estados (fracciones II y Ill de dicho precepto) y 
que por ultimo, protege toda la Constituci6n, asi wmo toda la legislad6n 
secundaria con vista al prindpio de la legalidad wnsignado en 10s articulos 14 y 
16 de la Ley Fundamental y en fund611 del inter& juridiw particular del 
gobernado:En estas condidones, el amparo es un medio juridiw de tutela directa 
de la ConslituciCln y de tutela indirecta de la ley secundaria, preservando bajo este 
ultimo aspect0 y de manera extraordinaria y objetiva todo el derecho positivo". 

Luis ~ a z d r e s h ~ ,  wmenta que: 'el juido de amparo es un procedimiento 
judicial propiamente dicho y entraiia una verdadera mntenaon entre la persona 
agraviada que 10s promueve y la autoridad que dicho promovente wnsidera que 
ha afectado o trata de afedar sus derechos garantizados en la Constituci6n; el 
agraviado asurne el papel de ador en la mntroversia y la autoridad designada 
wmo res~onsable interviene wmo demandada: la materia de la cnntroversia es el 
acto wn&eto o la omisi6n de autoridad que el interesado considera lesivo de sus 
garantias individuales; y la decision incumbe, en unica o en ultima instancia, a los 
tribunales judiciales federales.' 

"' Burgoa Orihuala. Ignacio. 'El Juiao de Ampam'. Trbjesimatemra Edici6n. Editorial Pomia. 
S.A.. Mexico. 1997; phg. 169. 

Bazdresch. Luis. 'El juicio de Ampam'. C u m  General. Edaorial Trillas. Mexico. 1992, pag. 18; 
obra citada por la Dodor Margalita Beatfir Luna Ramos, en su Tesis Dodoral intaulada: 
'Pmcedenda del Juicio de Arnpam respedo de laS res0luciOnes de los paneles binadonales del 
tratado de Libre Comercio de America del Norte'. Mexico. Noviembre de 1999. 



El Lic. lgnacio L.  alla aria''^ expone que: "El amparo puede definirse 
diciendo que es el proceso legal intentado para rewperar sumariamente 
cualquiera de 10s derechos del hombre consignados en la Constitucion y atacados 
por una autoridad de walquier categoria que sea o para eximirse de la obediencia 
de una ley o mandato de una autoridad que ha invadido la esfera federal o local 
respedivamente". 

Silvestre Moreno coraZZ4 afirma que: "El amparo es una institucion de 
carhcter politico, que tiene por objeto proteger bajo las formas tutelares de un 
procedimiento fiscal, las garantias que la Constitucion otorga a mantener y 
conservar el equilibrio entre 10s diversos poderes que gobieman la nacidn, en 
cuanto por causa de las invasiones de estas, se vean ofendidos o agraviados 10s 
derechos de 10s individuos". 

Octavio ~ernande? sehala que: "El amparo es una de las garantias 
componentes del wntenido de la jurisdiction wnstitucional mexicana, que se 
manifiesta y se analiza en un proceso exlraordinario, wnstitucional y legalmcnte 
reglamentado, que se sigue por via de accion, y wyo objeto es que el Poder 
Judicial de la Federacion o 10s organos auxiliares de esta vigilen imperativamente 
la actividad de las autoridades, a fin de asegurar por parte de estas, yen beneficio 
de quien pida el amparo directamente el respeto a la Constitudon e indirectamente 

.- a las leyes ordinarias, en 10s casos que la propia Constitucion y su Ley 
-Reglamentaria prevbn." 

Juventino V. castrom estima que: "El amparo es un proceso concentrado 
de anuladon de naturaleza wnstitucional promovido por via de accion, 
reclamandose actos de autoridad, y que tiene wmo finalidad el proteger 
exclusivamente a 10s quejosos contra la expedicion o aplicacion de leyes 
violatorias de las garantias expresamente rewnocidas en la Constitucion; wntra 
ios actos canculiatorios de didas garantias; o wntra las invasiones reciprocas de 
las soberanias ya Sean federales o duales que agravien directamente a 10s 
quejosos produciendo la sentencia que concede la protecdon el afecto de restituir 
las msas al estado que tenian antes de efectuarse la violacion redamada si el 
act0 es de carader positivo, o el de obligar a la autoridad a que respete la garantia 
violada, cumpliendo w n  lo que ella exige si es de caracter negativo." 

223 Vallarta L. Ignaao, 'El Juido de Amparo y el Writ of H. Habeas', lrnprenla de Francisu, Diaz 
de Le6n. Mkico. 1881. pag. 39. 
224 Moreno. S.. 'Tratado del Juido de Amparo". Tipogrhfica y Literatura "La Europea". de J. Aguilar 
Vera y Compafiia (S. en C.). Mbxicn. 1902, pag. 49. 
225 Hernandez A.. Odavio. 'Curso de Ampam'. Editorial POmia. S.A.. Mexico. 1983. pag. 6. 
228 Castm V.. Juventino, 'Lecciones de Garantias y Ampam'. Editorial POmia. SA.. Mbxico. 1978. 
pag. 285. 



El maestro ~ o r i e ~ a ~  dice que: "El amparo es un sistema de la defensa de 
la Constitucion y de las garantias individuales, de tip0 jurisdiccional, por via de 
accion, que se tramita en forma de juicio ante el Poder Judicial Federal que tiene 
como materia las leyes o actos de la autoridad que violen la soberania de la 
Federaci6n en la de 10s Estados o viceversa y que tiene como efectos la nulidad 
del acto redamado y la reposici6n del quejoso en el goce de la garantia violada, 
con efedos relroactivos al momento de la violaci6n". 

De todas las definiciones anteriores, la de Moreno Cora es la que contiene 
todos 10s requisitos de procedencia del juicio de amparo, tal y wmo se enwentran 
estableados en la Constitucion Federal. En ese sentido lo expresa el maestro 
lgnacio ~ u r ~ o a "  al indicar que: "La concepcion de Moreno Cora comprende 
todos 10s elementos de procedencia teleologicos del juicio de amparo, tal wmo se 
enwentran instituidos wnstitucionalmente. El "caracter politico" que tan 
destacado autor atribuye al amparo, obedece a las ideas que con mucha 
antelacion expres6 el no menos ilustre Manuel Dublon, para quien -lo politim- del 
amparo wnsiste en ser un proceso a travbs del wa l  10s Tribunales de la 
Federacion pueden enjuiciar las leyes y 10s actos de las otras autoridades del 
estado y no simplemente resolver controversias civiles entre parliwlares o casos 
de aphcacib de las leyes penales. Si se toma en wenta la acepcion que de la 
lowcion "institudon politics", proclaman 10s dos mencionados juristas, el 
calificativo de "politico", imputado a nuestro juicio de amparo no es de ninguna 
manera indebido ni erroneo, equivaliendo a tantas otras expresiones que autores 
posteriores han adjudicado a nuestra institution de wntrol, tales como 10s de 
'Turisdicci6n constitucional", "defensa de la Constitucion" y "usticia constitucional." 

C) Naturaleza 

La instituci6n del amparo es tan trascendente w n  medio de defensa 
constitucional, que resulta obligado exponer algunas ideas con respecto a su 
naturaleza. Algunos tratadistas la consideran un rewrso y otras, la mayoria, un 
juicio. Sobre el particular, Romero Leon 0ranteszZ9 expone que el amparo no es 
un recurso. En efecto, dicho autor para establecer lo anterior setiala que el 
rewrso, en su wncepcion dasica, es el medio por el que la misma jurisdicdbn o 
una de la misma naturaleza, aunque de grado superior, revisa una providencia y la 
confina, modiica o revoca. En el amparo la accibn ejercitada, es originaria de 
naturaleza juridica distinta de aquella y tiende a lograr fines que no winciden con 
10s de wnfirmaci6n, revocaci6n o modificaci6n perseguidos por el rewrso. 
Ciertamente, en el juicio de amparo, no se revisa en su totalidad el acto 
considerado inmnstilucional, simplemente se le somete a la prueba de la 
constitucionalidad. Es pues, el juicio de amparo, un procedimiento del orden 

"' Noriega, Ailonso. 'Lecciones de Amparo'. Ednorial Pomia, S.A. M&m. 1875, @g. 56 
"'Burgoa Orihuela. Ignado. Ob. cjt.. @g. 174. " Doranles Romeo. Le6n. 'El Juido de Ampam'. M6xim. 1941. &s. 17 a 20. 



jurisdictional tanto por la naturaleza del organo capacitado para wnocer de el. 
cuanto por la funcion intrinseca y materia que le esta enwmendada. 

El maestro Trueba ~ r b i n a ~ ~ '  manifiesta que la propia Ley de Amparo en su 
artiwlo lo. lo denomina ')uicio de amparo" y a wntinuacion estima que el amparo 
no es un rewrso ni un juicio; pues estos terminos se emplean inwrrectamente, ya 
que el amparo, es en realidad un proceso. Sostener que se trata de un juicio, es 
wnfundir el concept0 de este con el de proceso, no obstante que tecnicamente 
tienen significados diierentes. Y el maestro citado wncluye diciendo que el 
amparo es un proceso wnstitucional autonomo. 

El maestro lgnacio ~ u r g o a ~ '  expone que para establecer si el amparo es 
un rewrso estricto (pues ya sabemos que en sentido si lo es, o sea, tomando 
dicho wncepto de su acepcion generica de medio juridiw), o un juicio 
propiamente dicho, en el sentido que generalmente se atribuye a esta idea. 
Aparenternente, parece que se trata de una mera westion de denomination; mas 
en doctrina origina bastante interes, debido a ello es necesario awdir al analisis 
de la naturaleza de ambos en sus rasgos generales el recurso se wnsidera como 
un medio de prolongar un juicio o un proceso ya iniaado, y su objeto wnsiste. 
precisamente, en revisar la resoluci6n o proveidos por BI atacados, bien sea 
confirmandolos, modificAndolos o revocAndolos (Art. 688 y 1338 del Codigo de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal y C6digo de Comercio 
respectivamente). 

Siendo la revision un act0 por vinud del cual "se vuelve a ver" 
-- (apegdndmos al sentido literal y etimologiw del vocablo) una resolucion. 

mediante el estudio y analisis que-&- haga acerca.de la conwrdancia con ia ley 
objetiva y sustantiva de la materia de que se trate, es evidente que el recurso, que 
tiene como objeto esa revision especificado en las hipotesis procesales ya 
apuntadas, implica un mero wntrol de legalidad. Y continlja diciendo el maestro 
lgnacio Burgoa que no suede lo mismo con el amparo, pues su fin direclo no 
wnsiste en revisar el act0 reclamado, esto es, volverlo a wnsiderar en cuanto a 
su procedencia y pertinencia legales, sino en constatar si implica o no violaciones 
constitucionales, en 10s casos previstos en el artiwlo 103 de la Constitution 
Federal. El amparo de acuerdo con su naturaleza pura, no pretende establecer 
directamente si el acto autontario que le da nacimiento se apega o no a la ley que 
lo rige, sin0 si engendra una wntravencion al orden wnstitucional, por lo que se 
considera wmo un medio de control dewnstitucionalidad, a diferencia del recurso 
que es un medio de control de legalidad. 

Sigue exponiendo el prestigiado jurista Burgoa Orihuela que dada la radical 
diferencia entre la finalidad tutelar del amparo y la del rewrso se suele denominar 
al primer0 como lo ha hecho la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion en 

m Trueba Urbina. Alberto. 'Nueva Legislad6n de Arnpam'. Editorial Pomia. S.A.. MBa'w. 1951. 
p g .  XLI. 
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varias ejewtorias, un "medio extraordinario" de impugnar juridicamente 10s actos 
de laS autoridades del Estado, pues solo procede cuando existe una contravention 
wnstitucional en 10s wnsabidos casos wntenidos en el artiwlo 103 
wnstitucional, wntrariamente a lo que awntece con el segundo que es un medio 
ordinario, esto es, que se suscito por cualquier violacion legal en 10s tbrminos 
especificados por el ordenamiento wrrespondiente. y con independencia a 
walquier infraction a la Ley Fundamenlal. 

De lo anterior deduce el maestro Burgoa Orihuela que el tribunal o el 
organ0 administrativo que wnoce del rewrso, se consfluye en wanto a sus 
funciones decisorias, al inferir que pronundo el proveido recurrido, wnfirmando. 
revocando o modificando a bste. Tratandose del amparo, el organ0 jurisdicdonal 
al wa l  incumbe su wnodmiento, no sblo no reemplaza a la autoridad 
responsable, si no que la juzga por lo que wnderne a su actuadon 
inwnstitucional, esto es, cal'ica sus actos conforme al ordenamiento supremo sin 
decidir acerca de las pretensiones originarias del quejoso, wando el awerdo 
recaido a ellas no implique wntravenciones a la Ley Suprema. 

Debido a ello dice el amparista lgnado EIurgoam es por lo que la 
interposicion del recurso da origen a una segunda o tercera instancia 
wnsideradas como extensiones procesales de la primera. En cambio, la 
deducci6n de la accion de amparo no provoca una nueva instancia procesal sino 
provoca un juicio o un proceso sui generis, diverso de aquel, en el wa l  se 
entabla por su diferente- teleologia. Tan es asi, que las relaciones juridiw- 
procesales que se forman a wnsecuencia de la interposicion del amparo y del 
recurso son distintas. 
En efecto, en la sustanciacion de este ultimo 10s sujetos activo y pasivo de la 
relacion son 10s mismos (o sea actor y demandado tratandose de procedimientos 
judiciales) que en el juicio de primera instancia; en cambio, en el amparo, el 
demandado es precisamente la autoridad responsable, quien tiene la obligadbn y 
el derecho procesal de wntestar la demanda, ofrecer pruebas, formular alegatos, 
etc.. wmo si se tratara de un re0 de derecho wmun. 

A wntinuad6n se transcribe parcialmente una ejewtoria dictada por la 
Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justida de la Nacion, misma que se 
localiza en el informe wrrespondiente al ario de 1945, pagina 60, amparo direct0 
No. 6226-39 Tercera Sala. Piedad Nieto de Marquez, fallado el 29 de enem de 
1945, Ponente: Ministro Mcente Santos Guajardo. De cuyo criterio se infiere que 
nuestro m&imo Tribunal wnsidera que el juicio wnstitucional no es un recurso 
estricto sensu, sino un procedimiento autonomo de la sewela procesal, en la cual 
se origin6 el acto reclamado. Por lo tanto, a wntinuacion se transcribe la parte 
wnducente de la ejewtoria de referenda, en la que se dice: "En el juicio de 
amparo solo se discute si la actuacion de la autoridad responsable viol6 o no 
garantias individuales, sin que sea dicho juicio una nueva instancia de la 
jurisdicci6n wmun; de ahi que las cuestiones propuestas al examen de 

Idem, p8g. 179. 



constitudonalidad deban apreciarse tal y como fueran planteadas ante la autoridad 
responsable y no  en forma diversa o en ambito mayor. Bastan pues, las 
ante,riores distinciones entre el ampam y el recurso en sentido estriclo, para 
considerar a aquel como un verdadero juido, distinto e independiente del 
procedimiento en el wa l  surge el ado reclamado. 

La Doctora Margarita Beatriz Luna Ramosm, nos indica que con respecto a 
la naturaleza juridica del juicio de amparo, este es: 'un medio extraordinario de 
defensa que por regla general opera unicamente en aquellos casos en que no 
existe o se han agotado las defensas ordinarias ante las autoridades comunes, o 
bien, no existe la posibilidad real y efediva de hacerlas valer. Desde luego, sin 
olvidar que este llamado prindpio de definitividad, que supone esperar el 
agotamiento previo de 10s rewrsos ordinarios, admite casos de excepcibn. 

Como medio de defensa, puede dedrse que genericamente es un recurso. 
pues, todo medio de impugnad6n de un ado de autoridad lo es; sin embargo, 
vhlidamente se puede afirmar que la doctrina es unanime en conceptuarlo como 
un juicio. 

Para llegar a esta conclusion, que no es simplemente una elucubraci6n 

- tebica, sino que en la practica cobra gran trascendencia, en virtud de que del 
entendimiento de esios iemas depende urla correcla aplicaci6n del juicio de 
amparo, es necesario definir que se debe entender por rearrso y que se debe 
entender por juido.' 

Contintia diciendo la autora de referenda: No puede perderse de vista que 
existen rewrsos: lato sensu y estriclo sensu. En sentido amplio, como se dijo en 

-~ - parrafos precedentes; es todo medio de~defensa. En sentidorestringido: '(DelNatin 
rewrsus, camino de vuelta, de regreso o retorno), es el medio de impugnacion 
que se interpone contra una resoludon judicial pronunciada en un proceso ya 
inidado, generalmente ante un juez o tribunal de mayor jerarquia y de manera 
exceptional ante el mismo juzgador, con el objeto de que dicha resolution sea 
revocada. modificada o anulada"." 

D) Procedencia 

El artiwlo 103 de la Constitution Federal (Art. lo. de la Ley de Amparo), 
establece que: 10s tribunales de la Federadon resolver6n toda controversia que se 
stlsrita. - - - -. . - . 
I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantias individuales; 
II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberania 
de 10s Estados. 
Ill. Por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la 
autoridad federal. 

- 

2- Luna Ramos. Margarita Beatriz. Ob. dl.. @gs. 32 y 33 
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Por lo tanto, en lo anterior encontramos el fundament0 juridico asi como la 
hip6tesis de proQdencia del juido de amparo. 
Por otra parte, se impone fijar ique se entiende por "autoridad para 10s efectos 
del juiao de amparo?, jwal es el concept0 de autoridad? 
Sobre el particular, el maestro lgnacio Burgoa Orihuela 2%~ infiere el wncepto de 
autoridad de la siguiente manera: Autoridad es aquel 6rgano estatal, investido de 
fawltades de dedsibn o ejearcih, aryo desempefio, conjunto o separado. 
produce la creaah, modification o la extinci6n de situadones generates o 
especiales, juridicas o fircticas, dadas dentro del Estado, o su alteracibn o 
afectadon, todo ello en forma imperativa. 

Para 10s efectos del juiao de amparo, el termino autoridad, esta definida en 
una Jurispmdenda didada por la H. Suprema Corte de Justida de la Nadon, la 
que se localiza en la Jurisp~dencia Comljn al Pleno y a las Salas, Tesis de 
Ejewtorias 1917-1975, Octava Parte. Quinta Epoca. la que en su letra dice: 

"AUTORIDADES. QUIENES LO SON.- 
El tbrmino "autoridades" para 10s efedos del amparo, comprende a todas aquellas 
personas que disponen de la fuerza pljblica, en virtud de cirwnstandas, ya 
legales ya de hecho, y que, por lo mismo, estbn en posibilidad material de obrar 
como individuos que ejerzan actos pkiblims, por el hecho de ser pkiblica la fuerza 
de que disponen". (Editorial Mayo, S.A., Mexico 1975, Pdgina 98). 

E) Acto Reclamado 

El maestro lgnacio Burgoa Orihuela expone que el acto redamado es el 
ado de autoridad que se impugna en el juicio de garantias. Su seiialamiento es un 
act0 esencial de la demanda wnstitudonal, salvo que se trate del juicio de 
amparo en materia agraria, en wyo caso el juzgador puede resolver sobre la 
inwnstitucionalidad de actos distintos a 10s sefialados en el esw'to de demanda 
en beneficio de 10s nudeos de poblacion o de 10s ejidatarios o wmuneros en lo 
individual (Art. 225 de la Ley Reglamentaria de 10s Artiwlos 103 y 107 
wnstitucionales). 

Es el ado redamado el que debe originar el agravio en pejuicio del 
gobernado y el que, por ende, es susceptible de invalidarse wando sea oontrario 
a la Constitua6n. 

A wntinuaci6n el maestro de referenda, sefiala que 10s ados redamados 
pueden ser ordenadores o de ejecucion. En demandas de amparo no agrarias, 
cada uno de ellos se debe de atribuir separada y daramente a cada una de las 
autoridades que se sefialen wmo responsables, pudiendo utilizarse la f6rmula de 

idem, &. 186. 
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que se imputan a todas y cada una de ellas indistintamente cuando se sepa su 
respectiva intervendon en la emision o realization de 10s propios ados. Es obvio 
que si se combaten 10s actos de ejecucion sin atacar al mismo tiempo 10s ados 
ordenadores, el amparo es impro&dente por tratarse de actos derivados de otros 
consentidos, segun lo ha afinnado la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. 

Por otra parte, expone el maestro Burgoa Onhuela, que el wncepto de ado 
reclamado no s61o comprende a 10s actos de autoridad estricto sensu como son 
10s administrativos y jurisdiwionales, sino a las leyes y reglamentos que contienen 
n o n a s  juridicas abstractas, impersonales y generales. 

A wntinuacion se transcriben algunas Jurisprudencias y Tesis relacionadas 
sobre el acto redamado: 

"ACTO RECLAMAD0.- 
Debe apreciarse en el juicio de amparo tal y como aparezca probado ante la 
autoridad responsable, en el momento de ejecutarse." 
(Tesis de Ejecutorias 1917-1975, Apendice al Semanario Judicial de la 
Federacion, Octava Parte. Jurisprudencia Comb al Pleno y a Las Salas, 
Ediciones Mayo. Mexico 1975, pagina 1). 

"ACTO RECLAMADO, APREClAClON DEL.- 
La disposicion legal que previene que el act0 reclamado se aprecie en la sentencia 
de amparo, tal y wmo aparezca probado ante la autoridad responsable, solo es 

- - aplicable en-10s amparos de orden civil, a 10s juicios que promueven las personas 
que tienen el caGcter de paites litigantes, en el juicio de donde proviene el acto 
que se reclama, per0 no a 10s promovidos por personas extrarias al juicio." 
(Tesis de Ejecutorias 1917-1975, Apendice al Semanario Judicial de la 
Federacion, Octava Parte, Jurisprudencia Comljn al Pleno y a las Salas, Ediciones 
Mayo, Mexico 1975, pagina 1). 

"ACTO REGLAMADO.- 
En la revision debe apreciarse tal y wmo aparezca probado ante el juez de 
Distrito. Si bien debe apreciarse en el amparo, tal y como aparezca probado ante 
la autoridad responsable, esta regla se'refiere a 10s hechos del quejoso, per0 no a 
las irregularidades que se atribuyan a la misma autoridad responsable". 
(Tesis de Ejecutorias 1917-1975, Apendice al Semanario Judicial de la 
Federacion, Octava Parte, Jurisprudencia Comun al Pleno y a las Salas, Ediciones 
Mayo. Mexico 1975. pagina 2). 

"ACTO RECLAMADO: 
El juez de Distrito debe examinar la wnstitucionalidad del acto redamado, en 
relacion con el concept0 de violaci6n que alegue el quejoso". 
(Tesis de Ejecutorias 1917-1975. Apendice al Semanario Judicial de la 
Federacion, Octava Parte, Jurisprudencia Comlin al Pleno y a las Salas. Edidones 
Mayo, Mexico 1975, phgina 2); 



F) Principio de la iniciativa o instancia de patte 

En la fraccion I del artiwlo 107 constitucional, en relacion con el a r t i ~ l 0  4 
de la Ley de Amparo, encontramos un prindpio basiw de nuestro juido de 
garantias, que es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada, esto es, que 
ljnicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado 
intemacional, el reglamento o walquier otro acto que se reclame, pudiendo 
hacerlo por si, p w  su representante, por su defensor si se trata de un act0 que 
wrresponda a una causa criminal, por medio de algljn pariente o persona extraiia 
en 10s casos en que la ley permita expresamente. 

Dicho principio fundamental dice el maestro Burgoa 0rihuelan7 es no solo 
una de las piedras angulares sobre las que descansa nuestra institucibn de 
control, sino una de las ventajas y conveniencias del sistema. Consiste 
precisamente en la cirwnstancia de que el juicio de garantias nunca procede 
oficiosamente, es decir, sin que haya un interesado legitimo en provocar su 
actividad tuteladora, sino que siempre se requiere la instancia de parte. Pues bien, 
este principio contenido expresamente en las normas ya precisadas, es de gran 
utilidad para la vida y el exito del juicio de amparo, pues dada la manera como 
funciona, esto es, siempre y wando exista la iniciativa del afedado por un acto 
autoritario, nunca se provoca el desequilibrio entre 10s d~versos poderes del 
Estado, ya que son Bstos 10s que impugnan la actuacion de 10s demhs, como 
acontece generalmente en 10s regimenes de control por organ0 politico, sino todo 
sujeto que se enwentre en la situaddn de gobernado, wmprendikndose dentro de 
esta idea a las personas fisicas, y a las personas morales de derecho privado y 
social (sindicatos, comunidades agrarias), a 10s organismos descentralizados y 
empresas de participadon estatal y, excepcionalmente, a las entidades morales de 
derecho pljblico u ofidales (en este ultimo caso wando el agravio que origina el 
act0 de autoridad afecta sus intereses patrimoniales, segun lo previene el artiwlo 
9 de la Ley de Amparo. 

Y sobre el particular, el citado maestro continua diciendo, que si no existiera 
el principio de la inidativa de parte para motivar el control constitudonal ejercido 
por 6rganos jurisdiccionales federales, si fuera legalmente permitido a 10s diversos 
poderes o autoridades del Estado, en su ca&ter de tales, promover el juicio de 
amparo, evidentemente este seria visto con recelo al considerado como un arma 
de que una entidad politica pudiera disponer para atacar a otra y viceversa. 
Siendo el afeaado o agraviado el uniw a quien inwmbe el ejerdcio de la accion 
de amparo, cuando ve perjudicado sus derechos en 10s casos previstos por el 
artiwlo 103 Constitutional, se descarta evidentemente la posibilidad de que una 
autoridad pueda deteriorar el respeto y el prestigio de otra, solicitando que su 
actuacion pljblica sea dedarada inwnstitucional. 

n7 Burgoa Orihuela. Ignatio. 'El Juitio de Ampam', Ob. at.. p8gs. 268 y 270. 



Gracias a este prindpio, prosigue diciendo el maestro Burgoa Orihuela. 
nuestro juicio de.amparo ha podido abrirse paso y consolidarse a traves de la 
turbulenta vida politica de Mexico, y salvarse de un fracas0 como el que sobrevino 
a 10s regimenes diferenles al de control de la constitucionalidad que imperaron 
prindpalmente en la Constitution de 1836 yen el Acta de Reforma de 1847, en 10s 
cuales la presewadon constitutional era ejercida por organos politiws y a 
instancia de cualquier autoridad estatal, circunstancias que fincaron su propia 
desaparicibn. 

El principio de que se habla esta wmprobado por la jurisp~dencia de la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nacibn, segh  tesis relacionada que aparece en 
la pagina 208 del Ap6ndice al Tomo XCVII. Volumen II del Semanario Judicial de 
la Federation, la que a la letra dim: 

"AMPAR0.- 
Se iniciara siempre a petidon de la parte agraviada y no puede rewnocerse tal 
caracter a quien nada pejudique el act0 que se reclama". 
(Antigua lmprenta Munguia. Mexico, 1949). 

G) Principio de la existencia del agravio personal y direct0 

El maestro Juventino V. Castrom expone que por agravio debemos 
entender la causacion de una dario o perjuicio a una persona en wrrelacibn con 
las garantias constitudonales que a ella se le atribuyen. 

.- ~ - .. ~ .- ~ ~- . - 
Daiio es todo rnenoscabo patrimonial o no patrimonial,-que afecta a la 

persona; y perjuido es cualquier ofensa de la personalidad humana. El dario o 
perjuicio que se combate, debe haberse producido por una autoridad y que 
consista en la violation de una garantia individual o invada soberanias federales o 
locales. Por lo tanto, debe estimarse que en realidad el agravio wntiene dos 
elementos: uno material, que justamente consiste en la apreciacion de ese daiio o 
pejuicio del act0 de autoridad; y un elemento juridico, que es la wncrela violad6n 
de una garantia o una soberania lo cual debe valorarse mediante la adecuacion 
del hecho o la norma juridica que prohibe la actuadon de ia autoridad. Por ultimo. 
el agravio debe ser diredo. Este elemento en ocasiones no es fad1 de ser 
apreciado. Una realizacion pasada o presente, quiza no plantea interrogantes, ya 
que puede 0bSe~arse diredamente el act0 de autoridad que agravia o afecta a un 
quejoso que lo redama. 

Pero por lo que respecta a 10s actos a que posiblemente puedan llegar 10s 
agravios, el maestro Juventino V. Castro afirma que esa realizacion futura debe 
ser inminente, per0 elirninando simples expectativas, posibilidades o 
eventualidades de causacion de un agravio. Este requiere que se logre poner de 
manifiesto mediante datos objetivos, 10s elementos daiiosos fuluros, no por 

2" Castro V.. Juventino. Ob. d.. pAg. 315 



estimacion subjetiva o por ternor generiw, sino porque la autoridad de 
manifestadones.reales de que esta por afectar a una garantia individual, wmo por 
ejemplo 
que se ha dictado una orden de aprehension aun no ejercitada. 
per0 que .se wmplementara si no se interpone la acci6n de amparo, y se 
suspende la ej&h ya ordenada; o hipotesis parecidas. 

El principio que se expone esta apoyado por la jurisprudencia de la H. 
Suprema Corte de Justiaa de la Nacion, seglin dos Tesis, que aparecen en el 
Apendice al Semanario Judicial de la Federadon 1917-1975 Quinta Epoca, Octava 
Parte, Cormin al Pleno y a las Salas, las que textualmente dicen: 

"PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPAR0.- 
El wnceplo perjuido, para 10s efectos del amparo, no debe tomarse en 10s 
terminos de la ley avil, o sea, como la privacibn de cualquier ganancia licita, que 
pudiera.haberse obtenido, o wmo el menoscabo en el patrimonio, sino como 
sin6nimo de ofensa que se hace a 10s derechos o intereses de una persona". 
(Editorial Mayo, Mexiw, 1975, pagim 223). 

"AGRAVIO INDIRECT0.- 
No da nin+ derecho al que lo sufre para rewrrir al juicio de amparo". 
(Editorial Mayo, Mexico, 1975, pagina 47). 

El maestro lgnado Burgoa Orihuelam comenta que el perjuicio no debe ser 
considerado como la privacion de una ganancia licita (que es el significado que le 
atribuye el Codigo Civil en su artiwlo 2109), sin0 como walquier afectacion 
wmetida a h  persona o a su esfera juridica. 

El autor antes serialado, nos indica que tratandose del juicio de amparo 
contra leyes, que: '...para wmbatir en amparo una ley, bien sea wmo auto- 
aplicativa o como hetero-aplicativa, es decir, a traves del ado de autoridad 
wncreto de aplicacion, es menester que se lesione walquier interes juridiw o 
derecho del gobernado. Por ende, ciando no exista esa lesion, el juicio de amparo 
contra una ley es improcedente y debe sobreseerse. Si se trata de leyes que no 
son auto-aplicativas y nose demuestra la existencia del acto e aplicacion wncreto 
por el quejoso, no se afecta el interbs juridiw de Bste, pues sin dicho ado la 
mencionada ley es inma.  Asi lo ha sostenido la jurisprudencia dela Suprema 
Corte al afirmar que 'Si se redam6 la aplicacion de una ley y esta no se demstro, 
la sola promulgation no afecta 10s intereses juridiws del quejoso' (Tesis 4 de la 
Cornpilaci6n 1917-1965 y Tesis 67 del Wndice 1975 Pleno (Tesis 59 del 
Apendice 1985). 

- 

" Burgoa Orihuela. Ignado. Ob. dl.. phg. 271 



H) Principio de definitividad del juicio de arnparo 

El maestro lgnacio Burgoa Orihue~a'~~, dice que este principio esta 
wntenido en las fracciones Ill y IV del articulo 107 de la Constitucion General de 
la Republics; y que para promover el juicio de amparo es necesario que 
previamente se agoten todos 10s recursos que la ley que rige al act0 reclamado 
establew para atacarla, bien sea modificAndolo, confirmandolo o revorAndolo de 
tal manera que existiendo dicho medio ordinario de impugnacion, sin que, lo 
interponga el quejoso, el juicio de garantias es improcedente. Dicho principio se 
fundamenta en la naturaleza misma del amparo. 

Sobre este principio de definitividad del juicio de garantias el maestro 
~ e r n h n d e l ~ '  wmenta que el act0 reclamado es definitivo por wanto no puede 
ser legalmente impugnado por recursos, por medios de defensa legal o por juicios 
ordinarios, con el fin de que la autoridad lo modiique, revoque o confirme; y asi 
tenernos en terminos generales que puede afirmarse que una sentencia dictada en 
segunda instancia por un Tribunal Superior de Justicia es un act0 definitivo toda 
vez que la citada resolution no puede ser impugnada legalmente empleando 
recursos o medios de defensa legal o de juicios ordinarios para que sea 
modificado o revocado. 

Es Dertinente adarar que en las fracciones Ill v IV del artiwlo 107 de la 
- - .  ~onsti t jcion Federal, prevenen que casos es procedente el lulcio de amparo, 

wnd~cionandolo a la urwnstaricia de que no proceda ningun recurso ordinario, 
esten agotados 10s medios de impugnacion o que no sea reparable el act0 
reclamado mediante algun rewrso, juiuo o medio de defensa legal. En carnbio la 
Ley de Amparo a traves de otro angulo previene en las fracciones XIII, XIV y XV 
de su articulo 73, la improcedencia del juicio de garantias: 

"El juicio de garantias es improcedente: 
XIII.- Contra las resoluciones judiciales respecio de ias cuales conceda la ley 
algljn recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del wal 
puedan ser modificados, revocados o nulificados, sun wando la parte agraviada 
no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fraccion VII del artiwlo 
107 wnstitucional dispone para 10s terceros extranos. 
Se exceptuan de la disposition anterior 10s casos en que el acto redamado 
importe peligro de privacion de la vida, deportacion o destierro, o cualquiera de 10s 
actos prohibidos por el artiwlo 22 de la Constituuon. 
XIV.- Cuando se este tramitando ante 10s tribunales ordinarios algun rewrso o 
defensa legal. propuesto por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar. 
revocar o nulificar el'acto reclamado. 

2'3 
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XV.- Contra actos de autoridad distintos de lm tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, wnfonne a las 
leyes que 10s rijan, o proceda contra ellos a l g h  recurso, juicio o medio de defensa 
legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre 
que wnforme a las mismas leyes se suspendan 10s efectos de dichos ados 
mediante la interposicion del recurso o medio de defensa legal que haga valer el 
agraviado, sin exigir mayores requisites que 10s que la presente ley consigna para 
conceder la suspension definitiva, independientemente de que el ado en si mismo 
considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo w n  esta ley. 
No existe obligation de agotar tales rewrsos o medios de defensa, si el act0 
reclamado carece de fundamentaci6n." 

De lo anterior se advierte queen realidad la base de la definitividad del act0 
reclamado se haya reglamentada no s6lo en la Constituci6n Federal, sino tambien 
en la Ley de Amparo, claro esta, vista a traves de dos disposiciones per0 sobre la 
misma cuestion. . . 

El principio que se wmenta esta apoyado en las siguientes jurisprudencias 
y tesis relacionadas: 

"RECURSOS 0RDINARIOS.- 
El hecho de no hacer valer 10s procedentes contra un fallo ante 10s tribunales 
ordinarios, es causa de improcedenua del amparo que se enderece contra ese 
fallo." 
(Jurisprudencia 1917-1975, Apendice al Semanario Judicial de la Federacion, 
Cuarta Parte, Tercera Sala. Edicion Mayo, pagina 934, Mexico. 1975). 

"RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL 
AMPAR0.- 
El amparo es improcedente si el act0 que se reclama pudo tener un remedio ante 
las autoridades del orden wmljn". 
(Tomo Comun al Pleno y a las Salas, Ediciones Mayo, pagina 275. Mexico, 1975). 

"RECURSOS ORDINARIOS. HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO: 
Basta que haya un recurso ordinario que pueda reparar, aunque no la repare, la 
violacion que el litigante crea que wmete la sentencia de primer grado, para que 
contra ella sea irnprocedente el amparo, por tanto, si el recurso de alzada se 
desech6 por extemporaneo o se dedaro caduw, no por esas circunstancias ya 
procede el amparo contra dicha sentencia de primer grado." 
(Jurisprudencia 1917-1975, Apendice al Semanario Judicial de la Federacion, 
Cuarta Parte. Tercera Sala. Ediciones Mayo, pdgina 936. Mbxiw. 1975). 

"RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPAR0.- 
Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan 10s 
actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virlud del wa l  puedan 
ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agoto ese recurso o 
medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantias, el ado reclamado carece 



de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por 
el articulo 73, fracdon XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de 10s articulos 
103 y 107 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos." 
(Tomo: Jurisprudenua de 10s Tribunales Colegiados. paginas 208 y 209, Mexico, 
1975). 

Es oportuno que antes de terminar este apartado, seiialemos las 
excepciones al prindpio de definitividad del juicio de amparo. 

Si 10s actos redamados consisten en la deportation, en el destierro o en la 
imposition de walquiera de las penas prohibidas en el artiwlo 22 constitucional, o 
importen peligro de perder la vida, el agraviado no est6 obligado a agotar 
previarnente el amparo o algun rewrso o medio de impugnacion legal ordinario. 
Esta exception al prinupio de definitividad esta prevista en el artiwlo 73, fraccion 
XIII, pArrafo segundo de la Ley de am par^.'^ 

Asimismo, tratandose del auto de formal prision, no hay necesidad de 
agotar rewrso legal ordinario alguno Wntra el, antes de ir a la accion de amparo, 
sin0 que dicho auto puede impugnarse diredamente en la via constitucional. Sin 
embargo, si el quejoso ha promovido contra cl auto de formal prision el recurso 
ordinario de apelacion que establezca el Codigo Procesal Penal respective, el 
amparo es improcedente, segun lo ha sostenido la Primera Sala de la H. Suprema 
Corte de Justicia. Ahora bien, si el quejoso ape16 el auto de formal prision y 
despuds se desiste de dicho recurso ordinario, el amparo que hubiere promovido 
contra el citado auto, recupera su procedencia, toda vez que tal desistimiento solo 

.- -quits el-obstaculo legal que hariaimprocedente el juicio de amparo.? 

Para el maestro lgnacio Burgoa Orihuelaz* el fundamento legal para 
considerar que contra un acto de formal prision no existe la necesidad de agotar 
previamente al amparo ningun recurso ordinario, mnsiste en estimar que dicho 
auto puede ser diredamente violatorio del articulo 19 de la Constitucion Federal. 
independientemente de que tambien, pueda contravenir normas legales 
sewndarias. 

El maestro Octavio A. ~emande??" expone que tampoco existe la 
obligacion de agotar 10s rnedios ordinarios de defensa cuando el act0 reclamado 
viola las garantias consagradas en 10s artiwlos 16,19 y 20 constitucionales, como 
por ejemplo: 
Que se de una orden de cateo domiciliaria por autoridad que no sea la judicial; que 
se prolongue una delenub por mas de tres dias sin que se justifique con un auto 
de formal prision debidamente requisitado. Agrega el maestro antes nombrado que 
esas excepciones no operan si la viohci6n a 10s mencionados preceptos 

112 Arellano Garcia, Carlos. 'El Juicio de Ampam'. Editorial Pomia. S.A.. Mexico. 1982, pag. 387 
Burgoa Orihuela, Ignado. Ob. at.. pAg. 288. 
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constitucionales proviene de una sentencia, en cuyo caso el agraviado tiene la 
obligacih de agotar 10s medios de d e f e n ~  ordinarios. 

Otra excepcion al principio de definitividad, advierte el maestro lgnacio 
Burgoa2y. se da, wando el quejoso no ha sido emplazado legalmente en un 
deterrninado procedimiento, en wyo caso no tiene la obligation de interponer 10s 
r e m o s  ordinarios que la ley del act0 wnsigna, para wmbatir este en la via de 
amparo. Una exwpcion mas al principio en cuestion estriba segtin el maestro 
lgnacio Burgoa en las hipotesis de que el acto reclamado afecte a terceros 
extrafios al juicio o procadimiento del que este emana, de tal manera, que dichos 
terceros pueden promover la acci6n mnstitucional sin agotar previamente 10s 
medios ordinarios de impugnacion, segljn lo previene la fraccion XIV del artiwlo 
73 de la Ley de Amparo. 

A continuation se transcriben algunas Jurisprudencias y Ejewtorias que 
tratan precisamente de las excepciones al principio de definitividad, las queen su 
letra dicen: 

"AUTO DE FORMAL PRISION, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL, SI 
NO SE INTERPUS0 RECURS0 ORDINARI0.- 
Cuando se trata de las garantias que otorgan 10s artiwlos 16, 19 y 20 
constitucionales, no es newsario que previamente 
al amparo se awda al rewrso de apeladon." 
(Tesis d e  Ejewtorias 1917-1975. Apendice al Semanario Judicial de la 
Federaci6n, Segunda parte, Primera Sala, Editorial Mayo, Mexico. 1975, pagina 
98). 

"AUTO DE FORMAL PRISION, AMPARO CUANDO EL QUEJOSO SE DESISTE 
DEL RECURS0 DE APELACION.- 
Si aparece que el awsado apelo el auto de formal prision y posteriormente 
desisti6 del rewrso, esto no puede significar 
conformidad con dicha resoluciirn sin0 s6lo quitar el obstaculo legal que haria 
improcedente el juicio de amparo, y por lo mismo, no hay razon alguna para 
considefar mnsentida la resoluci6n redamada ni menos para que por este 
concept0 sobreseer en el juicio de garantias." 
(Tesis de Ejewtorias 1917-1975. Apendice al Semanario Judicial de la 
Federaci6n. Segunda Parte, Primera Sala, Editorial Mayo. Mexico. 1975, phgina 
89). 

"EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.- 
Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oido en 
juicio, por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razon 
de que existan rewrsos ordinarios, que no se hiueran valer, pues precisamente el 
hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oido en juicio, hace patente 
que no estaba en posibilidad de intentar 10s rewrsos ordinarios contra el fallo 

2" Burgoa Orihuela Ignacio. ob. d.. paus. 288 y 289. 



dictado en su contra, y de ahi que no pueda tomarse como base para el 
sobreseimiento, el hecho de que no se hayan interpuesto 10s rewrsos 
pertinentes." 
(Tesis de Ejecutorias 1917-1965, Apendice al Semanario Judicial de la 
Federacion. Sexta Parte. Comljn al Pleno y a las Salas, lmprenta Murguia, S.A.. 
Mexico, 1965, pagina 208). 

"PERSONA EXTRAHA AL JUICI0.- 
Puede interponer amparo contra actos en el juicio que la pejudiquen, sin estar 
obligada a entablar otras acciones distintas." 
(Tesis de Ejecutorias 1917-1975, Apendice a1 Semanario Judicial de la 
Federacibn. Cuarta Parte, Tercera Sala. Editorial Mayo. Mexico. 1975, pagina 
801). 

"PERSONA EXTRANA AL JUICI0.- 
Los terceros afectados por delerminaciones judiciales didadas en procedimientos 
a que son ajenos, no estan obligados a agotar rewrsos ordinarios o medios 
legales de defensa antes de owrrir al arnparo." 
(Tesis de Ejecutorias 1917-1975. Apendik al Semanario Judicial de la 
Federacion, Cuarta Parte, Tercera Sala, Editorial Mayo, Mexico. 1975, pagina 
803). 

"PERSONA EXTRA~A AL JUICI0.- 
Trathndose de terceros extranos al juicio, pueden owrrir al de garantias cundo se 

-- t g a  de p_ri_varlos de su pogesion, sin haber sido oidos ni vencidos sin que 
previamente deban hacer uso de la terceria." 
(Tesis de Ejecutorias, 1917-1975, Apendice a1 Sernanario Judicial de la 
Federacion, Cuarta Parte, Tercera Sala, Editorial Mayo, Mexico. 1975, pagina 
801). 

El maestro lgnacio Burgoa OrihuelaZ4' no setiala que tratandose del amparo 
contra leyes, objetivo central del presente trabajo de investigation, dicho principio 
no es aplicable. "puesto que puede intentarse tal medio, aun cuando la disposicion 
tildada de inconstitucional wnsigne medios comunes que el afectado puede hacer 
valer contra su aplicacibn. La razon de esta excepci6n fundamental al mnsabido 
principio es obvia y esta wnsignada en la jurisprudencia de la Suprema Cotie ... 

Ademas de esta raz6n para excluir el principio de la definitividad del juicio 
de amparo cuando se irnpugne en el la inconstitucionalidad de las leyes, existe 
otra, tambien aducida por la Suprema Corte, consistente en afirmar que seria 
wntrario a nuestro regimen constitutional, en que el supremo interprete de la Ley 
Fundamental es el Poder Judicial Federal y, en especial, nuestro maximo tribunal 
de justicia, que a una autoridad estatal, distinta de dicho poder, le fuera dable 
decidir si una disposicion normativa legal es contraria o no a nuestro ordenamiento 
supremo, lo aral aconteceria si el quejoso estuviera obligado a interponer 10s 

"' Burgoa Orihuela. Ignacio. Ob. dl.. pAg. 229 



medios ordinarios que la ley impugnada consagre para impedir su aplicacion a 10s 
diversos casos concretes que se fueren presentando." 

El autor de referencia, cita las siguientes jurisprudencias, que en su parte 
conducente senalan: 
"Antes de acudir a1 amparo no existe la obligadon de agotar 10s recursos 
ordinarios establecidos en la ley del acto, cuando se reclama principalmente la 
inwnstitucionalidad de esta, ya que seria contrario a 10s principios de derecho, el 
que se obligara a 10s quejosos a que se sometieran a las disposidones de esta 
ley, cuya obligatoriedad impugnen por conceptuarla contraria a 10s textos de la 
Constitution (Suprema Corte de Justicia de la Nation, Apendice al Tomo CXVIII. 
Tesis 96 y Tesis 1 de la Compilacidn 1917-1955. Pleno); y de la siguiente 
jurisprudencia: 'Cuando se ataca directamente la constitucionalidad de una ley, y 
s61o indirectamente su aplicacibn, no es necesario agotar previamente 10s 
recursos seitalados por la ley del acto, para venir a1 amparo, suponiendo que 10s 
hubiese, puesto que no son las autoridades comunes a quienes wmpete resolver 
si una ley o reglamento son o no wntrarios a la Constituci6n de la Republica, sino 
directamente a la Justicia federal." (Semanario Judicial de la Federaci6n, Tomo 
XLI, pag. 48; Tomo XLIII, pag. 2359; Tomo XLV, pag. 2042; Tomo XLVIII, pag. 
2956, Quinta Epoca). 

I) Principio de estrictoderecho y la facultad de suplir la queja deficiente 

Carlos Arellano ~arcia'~' asevera que dicho principio exige que el juzgador 
de amparo limite la fundon jurisdictional a resolver unicamente sobre 10s actos 
reclamados y sobre 10s conceptos de violaci6n hechos valer en la demanda, sin 
hacer consideradones de inwnstitucionalidad o ilegalidad que no haya planteado 
el quejoso. Se trata de un principio que ha de observar el tribunal decisorio que 
conoce del juicio de amparo. Ilamese Suprema Corte de Justicia. Tribunal 
Colegiado de Circuito o Juez de Distrito. Este principio regula la sentencia de 
amparo, pero, sirve de advertencia al quejoso y al abogado de este, en el sentido 
de que debeh esmerarse al elaborar la demanda, pues si el ado es 
inwnstitucional o ilegal, per0 no lo plantea wnvenientemenle, el juzgador de 
amparo no podra suplir las deficiendas en la demanda. 

. > 

Por su parte el maestro lgnacio Burgoa Or ih~e la '~~  aduce que el principio 
de estricto derecho impone una norma de wnducta al organo de wntrol. 
consistente en que, en 10s fallos que aborden la cuestion wnstitucional planteada 
en un juicio de garantias, solo se debe de analizar los conceptos de violation 
expuestos en la demanda respectiva sin formular consideraciones de 
inwnstitucionalidad de 10s actos reclamados que no se relacionen con dichos 
conceptos. Como se ve, por el principio de estrido derecho, el juzgador de amparo 
no tiene la libertad para apreciar todos 10s posibles aspedos inconstitucionales del 

"~rel~ano Garcla. cados. Ob. cii., pdg. 357. 
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acto redamado, sin0 que esta obligado a ponderar ~inicamente aquellos que se 
traten en el escrito de demanda de garantias en su apartado de conceptos de 
violaciin, mismos que implican limitaciones insuperables a la voluntad judicial 
decisoria. 

El principio de estricto derecho opera generalmente wando se trata de 
amparos en materia civil y administrativa; yen 10s que se prohibe a 10s organos de 
wntrol, Suprema Corte de Justicia, Tribunales Colegiados de Cirwito y Juzgados 
de Distdto, suplir la deficiencia de la queja. 

Ahora bien, en sentido wntrario, el citado principio equivale a la posibilidad 
de que el juzgadw de amparo supla las deficiencias de la demanda 
wrrespndiente, Ilene las omisiones en que haya de inwrrir el quejoso en la parte 
impugnativa de 10s ados redamados, o de que 10s sustitu a en la estimation 
juridica de tales ados desde el punto de vista wnstitucional. & 

Suplir la defiaencia de la queja implica no apegarse a 10s wnceptos de 
violaciin vertidos en la demanda de amparo. Dicho en otros terminos, el juzgador 

- puede hacer valer oficiosamente walquier aspect0 inwnstitucional de 10s actos 
reclamados. 

En resumen, suplir la queja deficiente es, una fawltad otorgada a 10s 
juzgadwes para imponer, en ciertos casos, el restablecimiento del derecho violado 
sin que el quejoso haya redamado de mod0 expreso la vi0laci6n.~~' 

-~ 
En-el artiwlo 79-de la Ley de~Amparo, se wntiene el principio de la 

suplenaa de la queja. En efecto, dicho precept0 textualmente dice: 

"Articulo 79.- La Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 10s Tribunales 
Colegiados de Circuito y 10s Jueces de Distrito, deberan wrregir 10s errores que 
adviertan en la cita de 10s preceptos wnstitucionales y legales que se estimen 
violados, y podran examinar en su conjunto 10s conceptos de violation y 10s 
ayravios as; como 10s demas razonamicntos de las partes, a fin de resolver la 
cuestidn efectivamente planteada, per0 sin cambiar 10s hechos expueslos en la 
demanda." 

Cabe observar, que la expresion "queja", es inwrrecta, toda vez que lo 
deficiente en si no es esta, sin0 el escrito de demanda de garantias. A mayor 
abundamiento, existe la queja dentro del amparo wmo rewrso, w n  lo que se 
origina mas wnfusidn. De manera que, en esas mdidones, la expresibn o 
wncepto de "queja" insertada en el principio que analizamos, no es congruente, 
sin que valga en wntrario el argument0 en el sentido de que la palabra queja tiene 

Ibidem. 
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un significado gramaticai extenso corn0 reclamation, disputa, westion, lamento, 
quejoso, ofensa; agravio, etc., pues lo que debe imperar es el concepto juridico. 
En todo caso la denominacion menos incorrecta podria ser suplencia del esaito 
de demanda deficiente. 

Es pertinente sefialar que la facultad de suplir la queja deficiente solo opera. 
en materia penal, agraria y laboral, principio que se analizo. 

"CONCEPTOS DE VIOLACI0N.- En el amparo direct0 civil como el amparo en 
materia civil es de estricto derecho, en el que no puede suplirse la deficiencia de la 
queja, el concepto de violaci6n debe consistir en la expresion de un razonamiento 
juridico conaeto, contra 10s fundamentos de la sentencia redamada, para poner 
de manifiesto ante la potestad federal que 10s mismos son contrarios a la ley o a la 
interpretacibn juridica de la misma, ya sea porque siendo aplicable; o bien porque 
no se hizo una mrreda interpretacion juridica de la ley; o finalmente, porque la 
sentencia no se apoy6 en principios generales de derecho, wando no hay ley 
aplicable al caso." 
(Tesis de Ejewtorias, 1917-1975. Apbndice al Semanario Judicial de la 
Federacion, Cuarta Parte. Tercera Sala. Editorial Mayo, Mexico. 1975, pagina 
357). 

"CONCEPTOS DE VlOLAClON EN EL AMPARO DIRECT0 CIVIL.- 
Como el amparo en materia civil es de estricto derecho, en el que no puede 
suplirse la deficiencia de la  queja, el concepto de violation debe consistir en la 
expresion de un razonamiento juridico concrete, contra 10s fundamentos de la 
sentencia redamada, para poner de manifiesto ante la potestad federal que 10s 
mismos son contrarios a la ley o a la interpretacibn juridica de la misma, ya sea 
porque siendo aplicable determinada disposition legal no se aplicb, o porque se 
aplic4 sin ser aplicable; o bien porque no se hizo una correcta interpretacion 
juridica de la ley; o, finalmente, porque la sentenda no se apoyo en principios 
generales de derecho, wando no hay ley aplicable al caso." 
(Tesis de Ejewtorias 19174975, Apendice al Semanario Judicial de la Federacion, 
Cuarta Parte, Tercera Sala. Editorial Mayo. Mexico, 1975. pagina 357). 

"CONCEPTOS DE VlOLAClON DEFICIENTES. DEB€ SOBRESEERSE EL 
AMPAR0.- Si en 10s conceptos de violaci6n no se'combaten integralmente 10s 
argumentos en que se sustenta la sentenda impugnada y quedan intocados uno o 
varios de ellos, debe sobreseerse el juicio de garantias, pues es obvio que al no 
ser mmbatidos totalmente 10s fundamentos del fallo, el organo de control esta 
imposibilitado para estudiar la legalidad del mismo por tratarse de un amparo civil 
que es de estricto derecho." 
(La Suplencia de la Defiaencia de la Queja en el Juicio de Amparo.- Colegio de 
Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nadbn, 
A.C., CBrdenas, Editor, MBxico, 1977, paginas 592 y 593). 

"CONCEPTOS DE VIOLACION. RESPONSABILIDAD CIVIL.- Si en el caso se 
trata de un asunto de carhcter estrictamente avil, el concept0 violatorio debe 



estudiarse tal como se plantea, de awerdo con 10s artiwlos 107 constitucional y 
76, primera parte, de la Ley de Amparo en relacion con el articulo 78 del mismo 
ordenamiento sin que haya el juez constitucional de suplir ni ampliar nada en 
relacion con el mismo." 
(La Suplencia de la Deficienda de la Queja en el Juicio de Amparo: Colegio de 
Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. de Justicia de la Nad6n. 
A.C., CBrdenas, Editor, Mexico, 1977. paginas 490 y 491). 

"SUPLENCIA DE LA QUEJA. AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACI0N.- 
Suplencia de la queja, autorizada en materia penal por la fracci6n I del artiwlo 
107 de la Constitudon Federal y por el articulo 107 de la Constituci6n Federal y 
por el articulo 76 de la Ley de Amparo, procede no solo wando son deficientes 10s 
conceptos de violadon, sino tambien wando no se expresa ninguno, lo cual se 
considera como la defidenda maxima." 

- (La Suplencia de la Deficiencia de la  Queja en el Juicio de Amparo.- Colegio de 
Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Naddn, 
A.C.. CBrdenas, Editor. Mexico. 1977, phginas 502 y 503). 

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPAR0.- Si aparece que al reo se le ha 
juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, debe suplirse la 
deficiencia de la queja en 10s terminos del articulo 107, fraccion II, parrafo final, de 
la Constitution Politica de la Republics, y del pBrrafo final del articulo 76 de la Ley 
de Amparo." 
(La Suplencia de la Defidenda de la Queja en el Juicio de Amparo.- Colegio de 

- - Seer-etarios de Estydio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nadon. 
A.C.. CBrdenas. Editor, Mexico. 1977. paginas 505 y 506). 

"AGRARIO. AMPARO EN MATERIA AGRARIA. TUTELA ESPECIAL EN EL.- Por 
deweto de 3 de enero de 1963, publicado en el Diario Ofidal de la Federacidn el 4 
de febrero del mismo ario, se reformaron y adicionaron diversos articulos de la Ley 
de Amparo, imprimiendo al juido de garantias en materia agraria modalidades 
especiales que lo distinguen de 10s procedimientos de amparo en otras materias. 
La intenci6n del legislador en esas reformas y aaiciones iue, en suma, otocgai s 
10s n~jdeos de poblad6n ejidal o wmunal y a 10s ejidatarios y comuneros una 
tutela especial para lograr la debida protection de sus derechos agrarios al traves 
del juicio wnstituaonal, tratando de evitar, por motivos de orden social y de inter& 
ptiblim, que sus desventajas economicas y wltural obstawlicen la eficacia del 
medio de defensa de la garantia social agraria." 
(La Suplencia de la Deficienda de la Queja en el Juicio de Amparo.- Colegio de 
Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Naaon, 
A.C.. CBrdenas Editor, Mexico, 1977, paginas 521 y 522). 

J) Las partes en el Juicio de Amparo 

Parte es toda persona que interviene en un procedimiento y a favor de 
quien 0 contra quien se pronuncia la diccion del derecho en un conflict0 juridico, 



bien sea esle de caracter fundamental o principal, o bien de indole accesoria o 
incidental. Y por lo general son dos a saber, actor y demandado. Per0 en el juicio 
de garantias intervienen sujetos que dentro del proceso, ejercitan un derecho sui 
generis, distinto del que pretenden hacer prevalecer a q u e l ~ o s . ~  

Es asi como el maestro Octavio ~ e m a n d e p  expone que son partes en el 
juicio de garantias, las personas a quienes la ley faculta para que en nombre 
propio o debidamente representadas, soliciten el amparo; para que confiesen yen 
su caso justifiquen 10s actos de autoridad reclamados; o para que mmparezcan a 
pedir que tales actos se declaren constitucionales o inwnstitucionales. 

El Lic. Fernando Arilla Bas2%, wmenta que 10s sujetos que disputan en 
juicio reciben genericamente el nombre de partes. El sujeto que ejercita la accion 
se denomina actor, y aquel contra el que se ejercita, demandado. Actor y 
demandado, respectivamente 10s sujetos activo y pasivo de la accion. 

Arturo Gonzalez cosioXS al hablar sobre las partes como sujetos de la 
relacion procesal, expone que todo ejercicio de una acci6n establece una relacion 
procesal independiente del vinculo que une al demandado con el actor, esto es, 
emancipado del fondo del juicio. Este hecho lo denomina Chiovenda "autonomia 
de la acci6nn, siguiendo a Wach Degenkolb y a la doctrina alemana. Asi pues, 10s 
sujetos de la relacion procesal nacida del ejercicio de la acci6n de amparo son el 
organo jurisdiccional. y por el otro lado, las partes. 

Para nosotros dice Carlos Arellano ~ a r c i a ~ ,  el concept0 de "parte" en el 
juicio de amparo es el wncepto propuesto de "parte" que nos proporciona la 
Teoria General del Proceso y que solo ha de adaptarse a la naturaleza propia del 
amparo. Por tanto, continua expresando dicho autor, en el juicio de garantias es 
parte la persona fisica o moral que, en relacion con el desempeAo de la fund6n 
jurisdiccional recibira la diccion del derecho, respecto a la wnstitucionalidad o 
inwnstitucionalidad de 10s actos de autoridad eslatal impugnada. 

El maestro Juventino V. CastrozS7 wncluye que el wncepto de parte es 
puramente procesal, y no de derecho substantivo, ya que en todo momento de 
nuestro recorrido cronologico han existido y existen garantias constitucionales 
declaradas y litigio constitutional por medio del cual accionan para impedir su 
deswnocimiento, anulacion 0 indebida limitadon. 

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el articulo 5 de la Ley de 
Amparo, las partes en el juicio de amparo son: 

Burgoa Orihueia. Ignado. 'El Juido de Ampam'. Ob. at.. pag. 328. 
'Sj HernAndez. Odavio A.. Ob. at.. P ~ Q .  148. 
'Y Arilla Bas, Fernando. 'El Juicio de Ampam', Editorial Kratos. S.A. de C.V.. Mexico. 1982, pag. 
60. 
mGonraler Cosio. Altum. 'El Juicio de Ampam'. Editorial Pomia. S A .  Mbxim. 1985. p6g. 70 
=Arellano Garcia. Carlos. Ob. at.. @g. 453. 
'= Castm. Juventino V.. Ob. at.. @gs. 407.408 y 409. 



I.- El agraviado (quejoso) 
11.- La autoridadresponsable 
Ill.- El tercero perjudicado 
N.- El Ministerio Publico Federal. 

Sobre el agraviado o quejoso, el maestro Alfonso Noriega2= manifiesta que 
parte agraviada es aquella que estA legitimada para ejercitar la acci6n de amparo, 
para hacer la instancia a que alude la norrna constitucional en su caracter de 
agraviada, de confamidad con 10s terminos que emplea la fraccion I del artiwlo 
107 de la Carta Magna. 

I.- El agraviado o quejoso: 

El concepto de agraviado o quejoso, titular de la aw'on de amparo es 
wmplejo y variado, segitn se tome en consideration walquiera de 10s supuestos 
establecidos en el artiwlo 103 constitucional. Consecuentemente, no podemos 
tener un concepto h i m ,  invariable sobre aquel, por mAs que nos sea dable 
serialar su caracteristica extema: Ser el sujeto de la titularidad de la acci6n 
constitucional de amparo.= 

El maestro Odavio A ~ernandel60 expresa que el "quejoso" es la persona 
agraviada por actos de autoridad en cualquiera de las hipotesis previstas en el 
articulo 103 de la Constituci6n, la w a l  demanda ante el tribunal competente el 
amparo y protecci6n de la Justicia Federal, contra tales actos. 

- . . 
El Dr. Carlos Arellano CiarciaX' expone que el quejoso o agraviado es la 

persona fisica o moral que ejercita la accion de amparo para reclamar un acto o 
ley de la autoridad estatal, por presunta violaci6n de garantias individuales o de 
distribution competencial entre Federacion y Estados de la Republica. 

11.- La autoridad responsable: 

lgnacio Burgoa ~ r i h u e l a ~ ~ ~  expone que autoridad es aquel organo estatal 
de facto o de jure, investido con facultades o poderes de decision o ejewcion, 
wyo  ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o conaetas de 
hecho o juridicas, con trascendencia particular y determinada, de una rnanera 
imperativa. 

TXI  Noriega. Aifonso. Ob. dl.. pAg. 304. 
29) Burgoa Orihuela, Ignado, 'El Juido de Amparo'. Ob. Cit.. 329. 
m ~ e r n ~ n d e z .  Odavio~..  ~ b .  u.. h s .  148 y 149. 
261 Arellano Garcia. Carlos. Ob. Ci.. @g. 455. " Burgoa Oiihuela. Ignado, Ob. CI.. @g. 338. 



El wncepto de autoridad responsable nos lo da el artiwlo 11 de la Ley de 
Amparo, el que.en su lelra dice: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga. 
publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el act0 proclamado". 

Comenta el maestro Juventino V. Ca~ t ro '~~ ,  que la Ley de Arnparo 
propordona un wncepto muy simplista de lo que debe de entenderse por 
autoridad responsable, indicando que es la que dicta u ordena, ejecuta o trata de 
ejecutar la ley o el ado reclamado, sin distinguir la naturaleza de la funci6n o del 
funcionario o del act0 que lleva a c a b  y que como reclamado se sefiala por el 
quejoso en su demanda, en forma tal que provoca muchas dudas al captar que 
debemos entender por autoridad responsable, para fos efectos del ampam. 

La jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion nos 
informa sobre el particular: 

"AUTORIDADES. QUIENES LO SON.- 
El tbrmino "autoridades" para 10s efectos del amparo; wmprende a todas aquellas 
personas que disponen de la fuerza ptjblica, en virtud de circunstancias, ya 
legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, esten en posibilidad material de obrar 
wmo individuos clue eierzan actos publiws, por el hecho de ser ptjblica la fuerza . . 
de que disponen." 
(Tesis de Ejecutorias 1917-1975. Apendice al Semanario Judicial de la 
Federation; Octava Parte. Comun a1 Pleno y a las Salas, Editorial Mayo, Mexiw, 
1975. pagina 98). 

Ill.- Tercero Perjudicado: 

El maestro Juventino V. ~ a s t r o ~ ~ ~ ,  afirma que el tercero perjudicado es el 
sujeto procesal que tiene intares juridico en que el act0 que el quejoso impugna 
wmo violatorio de sus garantias persista, porque ella favorece a esos intereses 
legitimos que le corresponden. 

Vicente Aguinaw Aleman citado por lgnacio Burgoa Orihuelams, sostiene 
que 10s terceros perjudicados "wnstituyen partes sewndarias o accesorias en la 
relacion juridiw procesal del juido de amparo, puesto que intervienen para invocar 
no un interes y pretension singulares y propios, sino para pedir que subsista un 
inter& y una pretension wincidentes w n  las de la autoridad responsable, o sea, 
que persista el ado impugnado y que se desestime la petition del quejoso. 
negandole el amparo o sobreseyendo en el juido; en otras palabras, Bstas partes 
sewndarias o accesorias no pueden legalmente aducir en el proceso 
wnstlucional otro interes sin desplegar mayor actividad, que la que 

'8)Caslm. Jwentino V.. Ob. Ci: PQg. 417. 
%Idem, p ~ g .  419. 
WI Burgoa Orihuela, Ignacio. Ob. Ct.. pag. 343. 



corresponderia a la autoridad responsable y en estrecha conexion con 10s 
terminos del act0 reclamado. 

Como la figura del tercero pejudicado tiene varios enfoques de awerdo a 
la materia que verse, diremos que de awerdo con el maestro Octavio A. 
Hernhndez (266), el indso a) de la fracci6n Ill del artiwlo 5 de la Ley de Amparo, 
en 10s juicios civiles o en 10s laborales ("no penales", como dice inwrrectamente la 
ley), es tercero pe judicado: 

I).- La contraparte del agraviado, o 
2).- Cualquiera de las parles en el mismo juicio cuando el arnparo es promovido 
por persona extraiia a1 procedimiento. 

El inciso b) de la fracci6n Ill del arliculo 5 de la Ley de Amparo, considera que 
tiene carhcter de tercero pejudicado e n  10s juicios de garantias promovidos contra 
actos judiciales del orden penal cuando dichos actos afecten a la reparacibn del 
daiio o a la responsabilidad civil: 

1) El ofendido, o 
2) Las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparacibn del dafio, o 
a exigir la responsabilidad civil provenienle de la comision de un delito. 

El inciso c) de la fraccion Ill del artiwlo 5 de la Ley de Amparo da el carBcter de 
tercero perjudicado, en materia administrativa, a la persona o personas que hayan 
gestionado a su favor el ado contra el que se pide amparo. 

-- .- - - . . - - 

Atento a lo prescrito por la ley, no es suficiente que determinada persona 
tenga interes juridico para que subsista el acto redarnado a la autoridad 
administrativa, sino que es necesario ademas, que esa persona haya gestionado 
la actuacion de tal autoridad. 

A continuation, se transcribe una jurisprudencia dictada por la Segunda 
Saia de la ii. Suprema Corte de Juslicia de la Nacion, en la que se considera 
como tercero perjudicado en el juicio de amparo en materia administrativa, a quien 
tenga un derecho protegido por la ley que pudiera ser perjudicado por la sentencia 
constitutional que favoreciera al quejoso. 

'TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE CARACTER EN EL 
AblPARO ADMINISTRATIV0.- ~ - 

En el juicio de garantias en materia administrativa es tercero perjudicado, de 
conformidad con el arliwlo 50. fraccion Ill, inciso c), de la Ley de Amparo, quien 
haya gestionado en su favor el acto que se reclarna. Tiene asimismo esta calidad 
la persona que, si bien no gestiono en su propio beneficio el act0 wmbatido, 
intervino como contraparte del agraviado en el procedimiento que antecedio a1 
act0 que si impugno, siempre que dicho procedimiento se haya desenvuelto en 

Hernandez. Odavia A .  Ob. cit.. paus. 166 a 169. 



forma de juicio ante la autoridad responsable, con arreglo al precept0 que se cita 
en su indso a). Por otra parte, admiliendo que, dados 10s terminos del artiwlo 14 
constitucional, 10s anteriores supuestos no agotan todos 10s casos en que d e b  
recono&rsele a una persona la calidad de tercero perjudicado, cabe establecer 
que para tal reconodmiento se requeriria indispensablemente que la misma 
persona fuera titular de un derecho prolegido por la ley, del wa l  resultara privada 
o que se viera afectado o menoscabado, por virtud de la insubsistencia del act0 
redamado que traiga consigo la concesibn del amparo, sin que baste, por tanto. 
que quien se dice tercero sufra, con ocasion del otorgamiento de la protecddn 
federal, perjuicios en sus intereses econ6micos". 
(Tesis de Ejecutorias 1917-1975. Ap6ndice al Semanario Judicial de la 
Federacion, Tercera Parte. Segunda Sala. Editorial 
Mayo, Mexico. 1975, Paginas 888 y 889). 

IV.- El Ministerio Pliblico: 

La intervention concreta que tiene el Ministerio Publico Federal en 10s 
juicios de amparo se basa precisamenle en el fin primordial que debe perseguir. 
es decir, velar por la 0bseNanCia del orden constitucional, y especificamente. 
vigilar y propugnar el respeto u obedecimiento de 10s preceptos constitucionales y 
legales que wnsagran las garantias individuales y que establecen el rkgimen de 
competencia entre la Federacion y 10s Estados. Portal razon, el Ministerio Pribliw 
Federal, no es, como la autoridad responsable y el tercero perjudicado, la 
contraparte del quejoso en el juicio de garantias sino una parte equilibradora de 
las pretensiones de las demas, desde el punto de vista wnstitudonal y legaLm 

La intervencion del Ministerio Publico Federal en el juicio de amparo esth 
contemplada en la fraccion XIV del artiwlo 107 de la Constituci6n Federal de la 
Republics. Ciertamente, ahi se dice que el Procurador General de la Republim o 
el Agente del Ministerio Publico Federal que a1 efecto designare, sera parte en 
todos 10s juicios de garantias; per0 podran abstenerse de intervenir en dichos 
juicios wando el caso de que se trate carezca, a su juicio, de interes publico. 

Se confirma la intervencion del Ministerio Publico Federal en 10s juicios de 
amparo en la fraccion IV del articulo 5 de la Ley de Amparo en la que se establem 
que el representante social de referenda, podra intervenir en todos 10s juicios e 
interponer 10s recursos que sefiala la propia Ley de Amparo, independientemente 
de las obligadones que la misma le precisa para procurar la pronta y expedita 
administracion de justicia. 

La jurisprudencia de nuestro maxim0 Tribunal del pais ha resuelto desde 
hace tiempo la intervencion del Ministerio Publico Federal en el juicio de garantias. 
Yen  ella se dice que si bien conforme a la Ley de Amparo el representante social 
federal es parte en el juicio de garantias, la verdad es que no tiene caracter de 

'8' Burgoa Orihuela. Ignaao. Ob. CI., pag. 349. 



contendiente ni de agraviado, sin0 el de parte reguladora del procedimiento y 
como el amparo solo puede seguirse por la parte a quien perjudique la ley o el 
act0 que lo motivo yes evidente que el Ministerio Publiw Federal no tiene ningun 
inter& direct0 en el juicio, ples solo afecta al interes de las partes litigantes, de 
ahi que el mismo representante Social federal no puede ser agraviado y, en 
consewencia, no puede hacer uso del juicio de garantias y, mas aun, ni siquiera 
puede hacer valer el rewrso de revision en contra de las resoluciones que se 
dicten en el amparo.= 

A continuaci6n se transcriben las jurisprudencias que confirman el aiterio 
anterior: 

MlNlSTERlO PUBLIC0 FEDERAL.- 
"Si bien es derto que, conforme a la Ley de Amparo, es parte en el juicio de 
garantias, tambien lo es que no tiene el carader de wntendiente, ni de agraviado, 
sino el de parte reguladora del procedimiento y wmo el amparo solo puede 
seguirse por la parte a quien perjudique la ley o act0 que lo motivo, y es evidente 
que el Ministerio Plibliw ningun interes diredo tiene en dicho acto, que solo afecta 
intereses de las partes litigantes en el juicio wnstitudonal de amparo, no es de 
tomarse en wcnta cl rcwrsa de reuisMn que hag3 va!er, tanto xAs si 10s agravios 
en que la funda, afedan d l o  a la autoridad responsable y Bsta ha consentido la 
resoluci6n del Juez de Distrito." 
(Jurisp~dencia 513, Tomo XXV, afio de 1935, pBgina 946.) 

MlNlSTERlO PUBLIC0 FEDERAL.- 
XI Ministerio Pljblico Federal es el representante de la sociedad en losjuicios.de 
amparo; pero no puede wnsiderarsele como agraviado para promover el juicio de 
garantias, porque se desvirtuaria la misi6n que se le tiene encornendada en la 
organizacion social; al convertirse en defensor de intereses privados. No puede el 
Ministerio Publico promover amparo en nombre de la sociedad en general, porque 
este rewrso ha sido ueado para proteger a 10s individuos wntra la acci6n del 
Estado, wando Bste ataca garantias individuales y a tanto equivaldria como 
conceder el amparo a1 Estado contra el Estado". 
(Semanario Judicial de la Federadon, Tomo IX, pagina 346.) 

"MINISTERIO PUBLIC0 FEDERAL.- 
El amparo que pide el Ministerio Publico como representante social, wntra una 
sentencia absolutoria e$ irnprocedente y cabe el sobreseimiento en el juicio". 
(Inforrne de 1934. pagina 25.) 

"MINISTERIO PUBLIC0 FEDERAL.- 
"El Ministerio Publim Federal no puede solicitar amparo wando obra en 
representad6n de la sou'edad, ejercitando la accion penal, pues las garantias que 
otorga la Constitucih en sus artiwlos 20 y 21 estan constituidas a favor del 



awsado y no a beneficio el acusador o denunciante y mucho menos en favor del 
Ministerio Plibliw cuando obra en representation de la sodedad. 
(Tomo XXVIII, pagina 2106.) 

Finalmente, es interesante wnocer la opini6n del Sr. Licenuado J. Ramon 
Palaaos exministro de la H. Suprema Corte de Justida de la N a c i ~ n . ~ ~ ~  quien 
manifiesta entre otras wsas que: Conforme a la exposid6n de motivos del artiwlo 
107 wnstituaonal y el texto de la fracci6n XV de este en reladon wn la fracci6n IV 
del articulo 5 de la Ley de Amparo, el Ministerio Plibliw Federal interviene en el 
juicio de garantias wmo simple wstodio de la ley para regular el procedimiento; y 
agrega que no le afedan diredamenle las resoludones didadas durante la 
sewela del amparo, y le falta interbs direct0 para recurrirla. Y mhs adelante 
expresa que el Representante Social Federal noes pate de derecho sustancial ni 
parte de derecho procesal, sin0 simple guardian o vigilante de la ley. 

De todo lo anterior, creo wnveniente observar que si de acuerdo al criterio 
emitido por nuestro maxim0 Tribunal Federal del pais, solo es parte reguladora del 
pmcedimiento, per0 no tiene el cahder de wntendiente, ni de agraviado, raz6n 
por la wal  carece de inter& diredo para recurrir las sentencias pronunciadas por 
10s Jueces de Distn'to, y c6mo es posible que no se haya cambiado la relacion de 
la fracci6n IV del articulo V de la Ley de Amparo, pues en la misma se dice que el 
representante soda1 federal podra interponer 10s rewrsos que sefiala la propia Ley 
de Amparo. 

Es mas, cobra importancia la observadon hecha por el ex-ministro de la 
Suprema Corte antes nombrado en el sentido de que el Ministerio Plibliw Federal 
no es parte en 10s juicios de amparo, sin0 5610 es regulador del procedimiento 
para que este no quede paralizado y se diden las resoluciones dentro de 10s 
plazos legales. 

K) La suspensi6n del act0 reclamado 

La suspensi6n, wmo su nombre lo indica, tiene por objeto paralizar o 
impedir la actividad que desarrolla o esta por desarrollar la autoridad responsable, 
y justamente no viene a ser sino una medida precautona que la pane quejosa 
solicita con el fin de que el daRo o losgerjuicios que pudiera causarle la ejecucion 
del ado que redama, nose r e a l i ~ n . ~ ~  

La providencia que permite la suspensi6n del act0 reclamado en el proceso 
de amparo reviste tal importancia que, en muchos casos seria inutil todo el 

* Paladm J.. Ram6n. 'lnstaudones de Ampam: Eailorial Jose M. Ca j i i  Jr.. S.A.. PueMa, Pue., 
Mexico. 1669. ~ 3 8 s .  295 y 296. " Soto Gordoa lgnado y UBbana Palma. Glberlo, l a  Suspensi6n del Ado Redamado en el 
Juido de Ampam'. Ediiorial Pomia. S.A. M&ka. 1959. pag. 37. 



sistema constitucional ideado para tutelar las garantias individuales, si 
paralelamente al proceso mismo no se hubiere wnsiderado dicha ~uspension.~' 

Ricardo coutom precisa la naturaleza e importancia de la suspension en la 
siguiente forma: "La suspension de act0 reclamado tiene por objeto primordial 
mantener viva la materia del amparo, impidiendo que.el act0 'que la motiva, al 
consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protection de la 
justicia federal; por virtud de la suspension, el ado que se redama queda en 
suspense, mientras se decide si es violatorio de la Constitucion; es un medio mas 
de protecci6n que, dentro del procedimiento del amparo, con cede la ley a 10s 
partiwlares: el juez ante quien se presenta la demanda, antes de estudiar a fondo 
el caso que se lleva a su consideration, antes de recibir prueba alguna, antes de 
saber de un mod0 cierto si existe una violadon constitucional, suspende la 
ejecucidn del acto, mediante un procedimiento sumarisimo, que se reduce en una 
audiencia en que se oye al quejoso, a la autoridad responsable y al Ministerio 
Ptiblico, pronunciando en el mismo acto la resolud6n correspondiente; trathndose 
de ciertos actos, ni siquiera este procedimiento sumarisimo tiene lugar, pues la 
suspension se concede al presentarse la demanda". 

El juzgador al resolver sobre la suspension del act0 redamado no debe 
prejuzgar sobre la constitucionalidad del referido acto, pues en ese momento 
carece de 10s elementos necesarios para tal efecto. De ahi que la resoludon que 
otorga o niega la suspension del acto redamado no antidpa en forma alguna 10s 
efectos de la protection d e f i n i t i ~ a . ~  

- - - . .~ .- 
~ ~ 

La suspensi6n del act0 redamado en el juicio de ampiio es susceptible de 
clasificarse, en: suspension de oficio, o a peticion de parte. Ciertamente, el articulo 
122 de la Ley de Amparo textualmente dice: 

"Art. 122.- En 10s casos de competencia de 10s Jueces de Distrito, la suspension 
del act0 reclamado se decretara de oficio o a peticion de parte agraviada, con 
arreglo a las disposiciones relativas de este capitulo." 

"Art. 123.- Procede la suspension de oficio: 
I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privation 
de la vida, deportadon o destierro o alguno de 10s prohibidos por el articulo 22 de 
la Constitucion Federal; 
II. Cuando se trate de algun otro acto que, si llegare a consumarse, haria 
fisicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantia individual 
reclamada. 
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La suspension a que se refiere este artiwlo se decretara de plano en el 
mismo auto en que el juez admita la dernanda, comunirAndose sin demora a la 
autoridad responsable, por su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la via 
telegrdfica, en 10s terminos del parrafo tercero del artiwlo 23 de esta ley. 

Los efectos de la suspension de oficio unicarnente consistiran en ordenar 
que se cesen 10s actos que directarnente pongan en peligro la vida, permitan la 
deportation o el destierro del quejoso o la ejewcibn de alguno de 10s ados 
prohibidos por el artiwlo 22 constitutional; y tratandose de 10s previstos en la 
fraction II de este artiwlo, serhn 10s de ordenar que las msas se mantengan en el 
estado que guarden, tomando el  juez las rnedidas pertinentes para evitar la 
consumaci6n de 10s ados redamados. 

Igualmente, el artiwlo 124 de la Ley de Amparo, establece 10s requisitos 
que se deben de reunir para que se deaete la suspension a petition de parte. Y 
en dicha norma juridica se dice: 

"Art. 124.- Fuera de 10s casos a que se refiere el artiwlo .. 
anterior, la suspensibn se decretara wando conwrran 10s requisitos siguientes: 
I. Que la solicite el agraviado; 
11. Que no siga perjuicio al interes social, ni se contravengan disposiciones de 
orden publico. 
Se considerara, entre otros casos, que si se siguen ems perjuicios o se realizan 
esas contravenciones, wando, de concederse la suspension: se continue el 
funcionamiento de centms de vicio, de lenocinios, la production y el armercio de 
drogas enervantes; se permita la consumacion o continuation de deliios o de sus 
efectos, o el alza de precios con relacion a articulos de primera necesidad o bien 
de consumo necesario; se impida la ejewcion de medidas para combatir 
epidemias de caracter grave, el peligro de invasion de enfermedades exoticas en 
el pais, o la campafia contra el alcoholismo y la venta de sustancias que 
envenenen al individuo o degeneren la raza; 
o se permita el inwmplimiento de las ordenes rnilitares; 
Ill. Que sean de diiicil reparaabn 10s dafios y pejuicios 
que causen al agraviado m n  la ejewcion del acto. 
El Juez de Distrito, al mnceder la suspension, prowrara fijar la situation en que 
habran de quedar las cosas, y tomar6 las medidas pertinentes para conservar la 
materia del amparo hasta la terminadondel juicio." 

Por otro lado, en el supuesto de que se pueda ocasionar algirn dario o 
perjuicio con el otorgamiento de la suspensibn, el artiwlo 125 de la Ley de 
Amparo determina que: 

"Art. 125.- En 10s casos en que es procedente la suspensih, per0 pueda 
ocasionar dafio o perjuicio a tercero, se conceders si el quejoso otorga garantia 
bastante para reparar el dafio e indemnizar 10s perjuicios que con ella se causaren 
si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. 



Cuando con la suspension puedan afectarse derechos del tercero 
perjudicado, que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del 
amparo fijara diSaedonalmente el importe de la garantia." 

Finalmente el articulo 131 de la Ley de Amparo, seriala una sewela 
procesal que una vez agotada el juez de distrito debera resolver sobre la 
concesion o negativa de la suspension definitiva. Y justamente, en dicho articulo 
se dice: 

"Art. 131.- Promovida la suspensi6n conforme al artiwlo 124 de esta ley, el Juez 
de Distrito pedira informe previo a la autoridad responsable, quien debera rendirlo 
dentro de veinticuatro horas. Transwrrido dicho termino, con informe o sin el, se 
celebrara la audienda dentro de setenta y dos horas, except0 el caso previsto en 
el artiwlo 133, en la fecha y hora que se hayan sefialado en el auto inidal; en la 
que el juez podra redbir rinicamente las pruebas documental o de inspection 
ocular que ofrezcan las partes, las que se recibiran desde luego; y oyendo 10s 
alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio 
Publico, el juez resolvers en la misma audiencia, concediendo o negando la 
suspension o lo quefuere procedente con arreglo al artiwlo 134 de esta ley. 

Cuando se Irate de alguno de 10s actos a que se refiere el artiwlo 17 de 
esta ley, podra tambien el quejoso ofrecer prueba testimonial. 

No son aplicables al inddente de suspension las disposiciones relativas a la 
admisibn de pruebas en la audienda constitutional; no podra exigirse al quejoso la 
proposicion de la prueba testimonial, en el caso, a que se refiere el pArrafo --  .- .- - 
anterior."- 

- . ~ 

A continuadon se trarisaiben algunas jurisp~dendas y ejecutorias dictadas 
por la H. Suprema Corte de Justida de la Nacion, sobre la suspension, las que en 
su letra dicen: 

"SUSPENSION. EFECTOS DE LA.- 
Los efectos de la suspensiti~ consisten en mantener las cosas en el estado que 
guardaban al deuetarla, y no en el de restituirlas al que tenian antes de la 
violad6n constitudonal, lo que solo es efecto de la sentenda que concede el 
amparo en cuanto al fondo." 
(Tesis de Ejewtorias 1917-1975. Apendice al Semanario Judicial de la 
Federacion, Odava Parte, Comlin al Pleno y a las Salas. Editorial Mayo. Mexico. 
1575; Pagina 324). 

"SUSPENSION.- 
La consewencia natural del fallo que concede la suspensiones que el ado 
reclamado no se ejecute y que las autoridades responsables se abstenaan de 
continuar 10s procedimientos que tiendan a ejewtarlo; y si no lo hacen sus actos 
constituyen un desobededmiento a la suspension, pues 10s alcances de esta son 



impedir toda actuaci6n de las autoridades responsables para ejecutar el act0 que 
se redama." . 
(Tesis de Ejecutorias 1917-1975, Apendice al Semanario Judicial de la 
Federaci6n, Octava Parte. Comun al Pleno y a las Salas. Editorial Mayo, Mexico, 
1975; PAgina 325). 

"SUSPENSION.- 
Al resolver sobre ella, no pueden estudiarse westiones que se refieran al fondo 
del amparo." 
(Tesis de Ejewtorias 1917-1975, Apendice al Semanario Judicial de la 
Federadn. Odava Parte, Comun al Pleno y a las Salas. Editorial Mayo, Mexico. 
1975; PBgina 31 6). 

L) Las sentencias en el Juicio de Amparo 

La sentencia es un acto que emana invariablemente del juez; nunca de las 
partes. Joaquin Scritche adara que el vocablo "sentendas" se originan del verbo 
latino sentire (sentira), porque mediante ella y en ella, eljuez declara lo que siente, 
dados 10s elementos que se aportaron al proceso.n4 

El maestro lgnacio Burgoa ~ r i h u e l a ~ ~ ~  expone que las sentencias son aquellos 
actos procesales provenientes de la actividad junsdiccional que implican la 
decisidn de una westi6n contenciosa o debatida por las partes denlro del proceso, 
bien sea incidental o de fondo. 

La sentencia en el juicio de amparo no difiere, esencialmente, de la 
sentencia en 10s juicios comunes, aunque como es natural, ella se ve afectada por 
el caracter extraordinario del juicio de garantias." 

El maestro Octavo A. ~ernander" indica que la sentencia en el juicio de 
amparo es la decision legitima del organo de control wnstitucional expresado en 
un dowmento especifim, por wyo medio tal organo resuelve, con efectos 
relativos y, en su caso, mfo rme a estricto derecho, la westion principal sometida 
a su consideracion o ias westiones incidentales que afloran en el proceso, o 
resuelve en algunos casos que el juicio de garantias se sobresea. 

Sobre el particular el artiwlo 76 de la Ley de Amparo establece que: 

"Art. 76.- Las sentendas que se pronuncien en 10s juiaos de amparo s61o se 
ocuparAn de 10s individuos parliwlares o de las personas morales, privadas u 

"' Esriche. Joaquin. 'Dixionario Razonada de Legislacdn y Jrrrispndencia', lmprenta Julio 
Leciere y Canp.; Madrid. Espalia. 1878, pag. 1452. 
"' Burgoa Orihuela; Ignado. Ob. dl.. Mu. 522. '" Hernandez. Odavio A,. Ob. CI.. Mg. 292. 
17' Ibidem. 



oficiales que lo hubiesen solicitado, limitandose a ampararlos y protegerlos, si 
procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una 
declaration general respecto de la ley o act0 que la motivare." 

Asimismo, el articulo 77 de la Ley de Amparo dispone que: 
"Art. 77.- Las sentencias que se dicten en 10s juicios de amparo deben wntener: 
I. La fijaci6n clara y precisa del act0 o actos reclamados, y la apreciacion de las 
pruebas mnducentes para tenedos o no por demostrados; 
II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien 
para dedarar la wnstitucionalidad o inwnstitucionalidad del acto redamado; 
Ill. Los puntos resolutivos con que deban terminar, wncretandose en ellos, m n  
claridad y precision, el act0 o actos por 10s que sobresea, wnceda o niegue el 
amparo." 

Igualmente, el articulo 78 de la Ley de Amparo previene que: 

"Art. 78.- En las sentencias que se dicten en 10s juicios de amparo, el act0 
reclamado se apreciara tal wmo aparezca probado ante la autoridad responsable, 
y no se admitiran ni se tomaran en wnsideracih las pruebas que no se hubiesen 

- rendido ante dicha autoridad Dara comprobar 10s hechos que motivaron o fueron 
objeto de la resolucidn reclamada. 
En las propias sentencias solo se tomaron en wnsideracion las p ~ e b a S  que no 
se hubiesen rendido ante dicha autoridad para wmprobar 10s hechos que 
motivaron o fueron objeto de la resoluddn reclamada. 
En las propias sentencias solo se tomaran en wnsideracion las pruebas que 

- ~ justifiquen .la existenua del acto [eclamado y su wnstitucionalidad o 
inwnstitucionalidad. 
El juez de amparo podra recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido 
rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la 
resoluci6n del asunto." 

Finalmente, el articulo 80 de la Ley de Amparo establece que: 

"Art. 80.- La sentencia que conceda el amparo tendra por objeto restituir al 
agraviado en el pleno goce de la garantia individual violada, restabledendo las 
cosas al estado que guardaban antes de la violation, wando el acto redarnado 
sea de caracter positivo; y cuando sea de caracter negativo, el efecto del amparo 
sera de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la 
garantia de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantia exija. 

A wntinuacion se transcriben algunas jurispmdencias y ejecutorias didadas 
por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion acerca de las sentencias de 
amparo: 

"SENTENC1AS.- 
Los fallos pronunciados en el juiuo federal, no tienen mas efecto, cuando se 
ampara, que nulificar el acto reclamado, obligando a la autoridad responsable a la 



reparaci6n de la garantia violada, per0 sin que la sentencia de amparo substituya 
la que la motiva." 
(Jurisp~dencia 1917-1975, Apendice al Semanario Judicial de la Federadon, 
Octava Parte. Comun al Pleno y a las Salas, Mexico. 1975, Pagina 297). 

"SENTENCIAS DE AMPAR0.- 
Uno de 10s efectos de las ejewtorias que conceden la protecci6n wnstitudonal, es 
el de que las cosas se restituyan al estado que tenian antes de la violadon 
reclamada. El efecto inmediato de 10s amparos concedidos contra actos judidales. 
es nuliticar o dejar insubsistente la resoluci6n redamada, para que la autoridad 
responsable dicte otra en su lugar, sentencia que no debe apartarse de 10s 
prinupios consignados en la ejewtoria de la Corte." 
(Jurisprudencia 1917-1975, Apendice al Semanario Judicial de la Federadon, 
Octava Parte. Comljn al Pleno y a las Salas, Mexico, 1975, Pagina 298). 

"SENTENCIAS DE AMPAR0.- 
De awerdo con 10s principios fundamentales y reglamentarios que rigen el juicio 
de amparo, no es permitido a 10s Jueces de Distrito resolver s61o en parte la 
mntroversia, sin0 que en la audienda respectiva, deben dictar sentencia en la que 
resuelvan sobre la westion constitudonal propuesta, en su- integridad." 
(Jurisp~dencia 1917-1975, Apendice al Semanario Judicial de la Federadon, 
Octava Parte. Comlin al Pleno y a las Salas. Mexico. 1975, Pagina 301). 



CAP~TULO VII 

LOS PROCEDIMIENTOS DE AMPARO CONTRA LEYES 

A) Generalidades 

Sin duda que el control de la constitucionalidad de las leyes y de 10s actos 
de su aplicaci6n, ha sido formado por el examen, valoraci6n y decision de 10s 
casos sometidos al wnocimiento de 10s tribunales de la Federadon, per0 hay que 
reconocer que en la phctica, es poco utilizada dicha institucik. 

Tal vez su reducido empleo, se deba a variadas cirwnstancias que impiden 
a la gran mayoria de nuestra poblacion el acceso a dicha jurisdiction, como es el 
caso de la ignorancia y por cuestiones economicas, lo que impide invocar ante 10s 
jueces que actuan como defensores de la Constitucion, prevaleciendo con ello, la 
arbitrariedad de la autoridad y la impunidad por la violadon de las garantias. 

Por otra parte, quienes hayan optado por impugnar la inconstitucionalidad 
de una ley, demandando de la justicia de la Union la defensa de su libertad, 
propiedades, posesiones o derechos, y que si logra obtener la reparadon del 
perjuicio que se le ocasiono, la violacion que comete la ley en general queda 
intocada porque no fue reclamada por todos 10s demas individuos a quienes 
afecta y continua rigiendo para ellos, lo que se traduce en un dafio y vicio 
institutional, en tanto siga vigente y se sostenga en base al principio de que la 
sentencia que beneficia a uno solo, no tiene efectos para todos. 

Es precis0 seiialar, que tanto en el amparo indirect0 wmo en el amparo 
directo, se puede examinar la constitucionalidad de una ley, tratado, deueto, 
reglamento o de cualquier norma de caracter general, abstracts y obligatoria, lo 
que se intentara analizar mas por separado mas adelante. 

El fundamentodel amparo contra leyes, se encuentra contenido en el 
artiwlo 103 de la Ley Fundamental, que establece la wmpetencia de 10s 
tribunales de la Federacion para conocer de las controversias de amparo contra 
leyes y contra actos de autoridad que en aplicacion de las mismas violen garantias 
individuales, o que, proviniendo de la autoridad federal restrinjan la soberania 
de 10s Estados, o de estos, wando invadan o vulneren la esfera de la autoridad 
federal. 



Las bases de 10s procedimientos de amparo estdn determinadas por el 
artiwlo 107 de la misma Ley Suprema, las wales, son las siguientes: 

lo.  Se requiere la instancia de parte agraviada (fracd6n 1). 
20. La relatividad rige las sentencias de amparo (fracci6n 11). 
30. Debe suplirse la deficiente queja, de awerdo con lo que disponga la Ley 
Reglamentaria (fracci6n 11). 
40. Determination de 10s casos en que procede el amparo contra actos de 
tribunales judiciales, administrativos y del trabajo (fracdbn Ill). 
50. Pmcedencia del amparo administrative (fraccion IV). 
60. Pmcedencia del amparo contra sentencias, laudos o resoludones que pongan 
fin al juicio, que deben promoverse ante 10s Tribunales Colegiados de Circuito 
(fracd6n V). 
70. TrAmites y terminos a que deberAn sujetarse 10s Tribunales Colegiados de 
Cirwito y la Suprema Corte, para dictar sus respedivas sentencias (fracci6n VI). 
80. Reglas del amparo ante el juez de Distrito (fracd6n VII). 
90. La procedencia del rewrso de revision contra sentencias de jueces de Distrito 
(fracd6n VIII). . . 
100. lrrecunibilidad de las sentencias en materia de amparo directo pronunciadas 
por 10s Tribunales Colegiados de Cirwito. El caso de excepcion (fraccion IX).. 
1 l o .  Procedenaa de la suspension de 10s actos redamados (fraction X). 
120. La suspension ante la autoridad respnsable en amparo directo (fraccion XI). 
130. La jurisdiction wnwrrente y la auxiliar (fraccion XII). 
14o:Denunda de contradiction de tesis y fjaci6n de jurisprudencia (fracci6n XIII). 
150. Del sobreseimiento y de la caducidad de la instancia por inadividad del 
quejoso o del rewrrente (fracci6n XIV) 
160. El Minislerio P~ibl iw Federal es parte en todos 10s juicios de amparo (fracci6n 
XV) 
17. Responsabilidad de las autoridades y sanciones por repetition del acto 
reclamado o por indebida ejewcion de las sentendas de amparo (fraccion XVI). 
180. Respnsabilidad de las autoridades y sancjones en casos de suspension 
(fracd6n XVII). 
190. La obligation de poner inmediatamente en libertad o en dispsicion de su 
juez al aprehendido o detenido, y de las sanciones a autoridades infradoras 
(fraccibn XVIII). 

El sustento legal del amparo contra leyes, se enwentra en: 10s artiwlos 
103 y 107 de la Constitution, la Ley de Amparo, la Ley Organica del Poder Judicial 
de la Federation, la jurispNdencia de la Code y 10s Aarerdos Generales que dide 
el Pleno de la misma Suprema Corte, tanto en amparo indiredo como en el 
amparo diredo. 

Los presupuestos basiws comunes del juido de amparo indirect0 y del 
directo, derivados de 10s wdenamientos wnstitucionales y reglamentarios, son 10s 
siguientes: 



1. Competencia 
Los organos jurisdiccionales de amparo contra leyes son 10s siguientes: el 

juez de Distrito, 10s Tribunales Colegiados de Cirwito, las Salas y el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de justicia (articulos 94 y 103 constitucionales y lo. de 
la Ley OrgAnica del Poder Judicial de la Federacion). 

2. Partes 
Las partes son el quejoso o agraviado que, siendo persona fisica puede 

actuar por su propio derecho o por interposita persona, y, si es persona mcial. 
solo puede accionar a trav6s de su representante legal (107, fraccih I 
constitutional, y 49, 60.. 80. y 99 de la Ley de Amparo); la autoridad respnsable 
ordenadora (que es la que dicta, promulga, publica, u ordena la ley o ado 
reclamado), y, la ejewtora (que lo aplica o trata de ejecutar); el tercero 
pejudicado (que es el titular del derecho que puede verse afectado con la 
sentencia que se dide, y por lo mismo, puede o no haberlo); y, por ijltimo el 
Ministerio Pijblico Federal (articulo 60. y 11) 

La demanda contra leyes podrA interponeria: La persona fisica (nadonal o 
- extranjera), la persona moral (de derecho privado o social), y la persona moral 

ofidal (solo en defensa de sus intereses patrimoniales), wando por la sola entrada 
en vigor de una ley o por su primer acto de aplicacih sufra una afedadon en su 
persona, en su patrimonio o en sus derechos tutelados por una disposidon 
juridica, de conformidad con 10s articulos 107, fraction I, de la Constitudon 
Federal, y 40. de la Ley de Amparo, 10s wales establecen el principio, 

- anteriormente analizado, de instancia de parte agraviada. -. - -. 

Se entiende por afectacion, agravio o pejuido, para 10s efedos del amparo. 
a toda lesion directa en 10s intereses juridicos de una persona y, por ofensa, el 
daiio o la afectacion indebida que deriva de la ley o de su act0 conueto de 
aplicacion en 10s derechos de un particular, a quien dichos actos le uean, 
modifican o extinguen, en su perjuicio, una situadon juridica conueta de manera 
unilateral, imperativa y coerdtiva. 

3. El Acto Reclamado 
El act0 redamado, que es la ley o el ado de aplicacion, que producen un 

perjuicio o un agravio al particular, en sus derechos tutelados por alguna 
disposidon juridica (artiwlo 103 constitudonal). 

4. La violacion de garantias que se hace valer ante el juez o tribunal de amparo 
competente. 

A continuad6n, intentaremos desarrollar el Amparo Indirect0 Contra Leyes: 



B) El Arnparo Indirect0 contra Leyes 

a) Concepto 

El amparo indirecto contra leyes es el que se inicia ante 10s jueces de 
Distrito y esta sujeto a la posibilidad de ser revisado, a petidon de pane, por 10s 
Tribunales Colegiados de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion, segun sea el caso (artiwlo 107 fracciones VII y VIII, de la Constitucion 
Federal, 114 fracciones I y VI, 82,83,84 y 85, de la Ley de Amparo). 

b) Procedencia 

Procede el arnparo contra leyes, en 10s siguientes casos: 
1. Contra la ley, que por su sola entrada en vigor, cause perjuicio al quejoso 

(1 14, fraccion 1); 
2. Contra la ley y su primer acto de aplicacion que perjudiquen a un particular 

(1 14, fraccion I); 
3. Contra la ley o 10s actos de autoridad federal o de 10s Estados que 

vulneren, restrinjan o invadan sus respectivas soberanias (1 14, fraccion VI). 

c )  Cornpetencia 

La competencia es del juez de Distrito para conocer en amparo indirecto 
contra la ley o contra el primer acto de su aplicacion, que se estimen 
inconstiiucionales, y se determina precisamente por materia, por territorio, por 
grado y por turno. 

1. Por rnateria, 10s jueces de Distrito conocen del amparo contra leyes, de 
conformidad con lo dispuesto por la fraccion VII del artiwlo 107 wnstitucional, y 
fracciones I y VI del articulo 114 de la Ley de Amparo, y en el Distrito Federal 
como en algunos Estados, esta wmpetenda puede ser penal, administrativa, civil, 
laboral y agraria, segljn sea el wntenido del ordenamiento redamado, distri- 
buyendose esta especializaci6n en 10s articulos 51 a 55, y 56 a mntrario sentido, 
de la Ley Orghnica del Poderjudidal de la Federacih. 

2. Por territorio, en 10s terminos del artiwlo 36 de la Ley de Amparo, y sera 
competente el juez de Distrito del lugar en c y a  jurisdiccidn deba tener ejecucibn, 
trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejewtado el acto redamado; y si ha 
wmenzado a ejewtarse y sigue ejewthndose en distintos Distritos, cualquiera de 
10s jueces de Distrito de esta jurisdiction, a prevendon, sera mmpetente; y si no 
requiere ejecucibn material, sera competente el juez de Distrito en cuya 
jurisdiction resida la auloridad que hubiese dictado la resoludon redamada. 



Conviene precisar, que el limite territorial en donde 10s jueces de Distrito ejercen 
su jurisdiccion y competencia lo determina el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia, conforme a 10s articulos 79 a 81 de la Ley Organica del Poder Judicial de 
la Federacion. 

3. Por grado, 10s juzgados de Distrito son de primera instancia ante la que se 
presenta la demanda contra leyes y, en razon de que sus sentencias son suscep- 
t i b l e ~  de revisarse, se les denominan tribunales de primer grado; y, en orden a las 
facultades de revision que tienen 10s Tribunales Colegiados (ultima parte del inciso 
b) de la fraccion Vlll del articulo 107 constitutional), las Salas o el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n de las resoludones o sentencias 
pronunuadas por 10s jueces de Distrito, se denominan estos de segundo grado, 
constituyendo la revision la segunda instancia, y por esta r a z h  a 10s juicios de 
amparo contra leyes se les desigm wmo biinstanciales, sin perder de vista que 
tratandose del amparo directo, el unico caso de exception que establece la 
fracu6n IX del articulo 107 y que tambien es bi-instancial. 

4. Por turno, funciona como ya lo serialamos, respecto de 10s juzgados de Distrito 
- que siendo varios dentro de una misma jurisdiction, tienen la misma competencia 

(articulo 56, parrafo tercero de la Ley Organica del Poder Judicial de la 
Federacion). 

d) Procedimiento 
-- -. .- - -- 

El tramite o PoGdimiento del amparo indirect~ para wmbatir la ley o e l  
primer act0 de su aplicaci6n, se enwentra regulado por 10s articulos 116 a 157 de 
la Ley de Amparo, y el mismo se inicia w n  la demanda y concluye con la 
sentencia definitiva que se dicta en el amparo. 

i o s  terminos para interponer la demanda de amparo indirect0 son dos. 
la.- Dentro de 10s 30 dias siguientes al en que entre en vigor el ordenamiento 
wmbatido, si este causa perjuicios inmediatos al quejoso. (Articulo 22, fracci6n I. 
de la Ley de Amparo.) 
20.- Dentro de 10s 15 dias siguientes: 

a) Al primer acto de aplicacion de la ley, independientemente de que esta 
sea o no autoaplicativa y aunque no se haya redamado la ley a1 expedirse. 
(Articulo 21 de la Ley de Amparo.) 

b) Al de la notification de la resoluci6n recaida al recurso o medio de 
defensa, cuando el interesado opt0 por hacer valer contra el primer act0 de 
aplicacion de la ley, en el caso en que proceda, el rewrso o el medio de defensa 
por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. (Articulo 73, 
fracci6n XII, parrafo tercero, de la Ley de Amparo.) 

~ ~ ~ ~ 



En apoyo de lo anterior, la tesis numero 76 de la Primera Parte, 
correspondiente al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la 
pagina 157 del Apendice al Semanario Judicial de la Federacion, seiiala lo 
siguiente: 

"LEYES, AMPARO CONTRA. T~RMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA.- Los 
distintos terminos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: 
a) Dentro de 10s treinta dias siguientes al en que entre en vigor la ley si es 
autoaplicativa (articulo 22, fracci6n I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de 10s 
quince dias a partir del primer acto de aplicacion (articulo 21 de la misma ley), y c) 
Dentro de 10s quince dias siguientes a la fecha en que se notifique la resolua6n 
del recurso o medio de defensa ordinario, si este se agoto previamente a la 
interposition del amparo (articulo 73, fracci6n XII, tercer parrafo, de la ley 
invocada)." 

La doctrina y fa jurisprudencia han abordado una de las westiones d s  
apasionantes, desde el punto de vista de la tecnica procesal del juicio de amparo, 
la de determinar en qu8 momento procede intentar el juicio de amparo en contra 
de una ley que lesionando derechos de una persona, se estima inconstitucional. 

En efecto, el maestro lgnacio ~ u r ~ o a ~ ' ~ ,  nos indica que: "La distincibn entre 
ley auto-aplicativa y otra que no tenga este caracter, ademas de presentar un gran 
interes de tipo te6rimespeculativo ha revestido la importancia practica de 
precisar el momento en que deba entablarse la acci6n constitucional contra un 
ordenamiento. Asi, tratandose de normas juridicas de efectividad automatics, el 
termino durante el wa l  debe promoverse el amparo es de treinta dias, contado a 
partir de la fecha en que la ley correspondiente entre en vigor (articulo 22, fraffl6n 
I de la Ley de amparo); en cambio, wando ljnicamente procede el juicio de 
garantias contra una ley a traves del ado de aplicaci6n wncreto (ley hetero- 
aplicativa), dicho plazo es el ordinario, es decir, de quince dias, previsto en el 
articulo 21 respectivo." 

Por tanto, las leyes autoaplicativas, son aquellas disposiciones de 
obse~ancia general que por si mismas producen efectos frente a alguno de sus 
destinatarios, al iniciarse su vi~encia, ya que engendra, en perjuicio de una o 
varias personas, una situation juridica permanente en relacion con la formacion, la 
modification, transformaci6n o extincion de un derecho, sin requerir acto posterior 
de aplicadon. 

La Suprema Corte de Justicia ha expresado, en jurisprudencia reiterada, 
que para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender 
solamente a si el particular esta o no en posibilidad de realizar determinados 
actos, sino a 10s terminos concretes del mandato legal, pues basta m n  que se 
ordene a 10s partiwlares que esten bajo sus supuestos juridiws, un hacer o un no 

"' Burgoa Otihuela, Ignacio. 'El Juitio de Ampam', Trigesirnatercera edidbn. Eddorial Pomia. 
MBxiw. 1997. pdgs. 227 y 229. 



hacer, y que nose supedite su ejecucion a la conducta que deba llevar a cabo una 
autoridad, paraque tenga aquel caracter, lo que motiva que desde su entrada en 
vigor cause pejuiaos a 10s particulares. En tales wndiciones, se puede interponer 
el amparo si la disposici(m de obse~ancia general, en concept0 del quejoso, es 
violatoria 'de  garantias individuates o invasora de competencias entre la 
Federation y 10s Estados, westion esta ultima que se refiere al fondo de la accion 
de amparo, que debe probarse en el juicio, precisamente en la audienua 
wnstitucional. 

Consewentemente, las normas autoaplicativas son impugnables en 
amparo, dentro de 10s treinta dias siguientes al de su vigencia, pues de forma 
inmediata derivan deberes, extinguen, transforman o modifican situaciones 
juridicas wncretas, sin necesidad de esperar el ado posterior de su aplicacion. 

Sin embargo, la Ley de Amparo, establece una doble posibilidad de 
impugnar la ley autoaplicativa, dentro de 10s treinta dias al de su entrada en vigor, 
o dentro de 10s quince dias siguientes al primer act0 de su aplicadbn, sea porque 
el particular se auto cdoque en las hiwtesis legales realizando el acto o el hecho 

- a que lo obliga la ley, o por el requerimiento de la autoridad, o bien, despues de la 
notificaciirn de ia resoludon que recaiga ai rewrso o medio ordinario que 
interpuso en contra de ese act0 de ejecucion de la ley (Articulos 21, 22 y 73, 
fraccion XII, de la Ley de Amparo). 

Leyes heteroaplicativas, que son las que para realizar el mandato de 
observancia general y, por tanto, para que el particular haga o deje de hacer 
algo, requieren un ado ulterior de autoridad. 

Por consiguiente, no se pueden combatir en amparo por su sola entrada en 
vigor, sin0 dentro de 10s quince dias que sigan al primer act0 de la autoridad que 
en aplicacion de estas leyes ejecuten o traten de ejecutar (Artiwlo 21 de la Ley de 
Amparo). 

f) Procedimiento 

Sus etapas prindpales son: 

1. Demanda de ampam. 
2. Auto inicial. 
3. lnforme justiicado. 
4. P~ebas.  
5. Audiencia constitudonal 
6. Sentencia o resoludon. 
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1. La demanda de amparo indirecto contra leyes 

La demanda de amparo, en general, wmo la que se dirige contra leyes que 
se estiman inwnstitucionales, es un act0 procesal mediante el wa l  se ejercita la 
accion de'amparo y se pone en movimiento la actividad jurisdictional especifica 
de 10s Tribunales de la Federaci6n solicitando el amparo y la protecci6n de la 
justicia de la Unih, contra leyes o ados de las autoridades que se consideran 
violatonos de garantias indlviduales o invasores de soberanias (Artiwlos 103 y 
107, fracdbn I, de la Constitucldn Federal y lo. de su Ley Reglamentarla.) 

Por su forma, la demanda de amparo contra leyes debera formularse por 
escrito (regla general que establece el preambulo del artiwlo 116 de la Ley de 
Amparo). Como excepciones, son las siguientes: demanda por wmparecencia 
(artiwlo 117), y la demanda telegratica (artiwlos 118. 119 y 227). 

El wntenido de la demanda de amparo indirecto, ademas de referirse a 10s 
aspectos generales wmunes a toda demanda, debe cumplir 10s siguientes: 

Requisites que seiiala el artiwlo 116 de la Ley de Amparo: 
lo.- Nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre (fraccion 
1 ). 

20.- Nombre y domicilio del tercero perjudicado (fracci6n 11). 
Si no hay tercero perjudicado, el quejoso debe expresar que no existe, per0 en el 
caso de que exista y no se seiiale, habra una fana de emplazamiento y, en 
wnsecuencia, una posible nulidad de todo lo actuado y de su efedo natural: la 
reposition del procedimiento. Si se ignora el domicilio, puede pedirse al juzgador 
que se emplace al tercero perjudicado por wnducto de la autoridad responsable. 

30.- La autoridad o autoridades responsables (fraccion Ill). 
Deben sdalarse a las autoridades ordenadoras y a las ejecutoras. Como 
ordenadoras, se indicaran a 10s titulares de 10s organos de Estado a 10s que la ley 
enwmiende su expedition, promulgation, publicacibn y refrendo, wando se trate 
de amparo contra leyes; y si es acto de aplicacion, debe llamarse a la autoridad 
que lo ordena. Como ejewtoras, deben senalares a las autoridades que ejecutan 
o tratan de ejewtar la ley o el ado de su aplicacion y a sus subalternas, wmo lo 
establecen las tesis numeros 55 y 48, tom0 UJmun, paginas 115 y 110, del ultimo 
apendice respectivamente. 

40.- La ley o ado que de cada autoridad se reclama (fracd6n IV). 
En la demanda de amparo el quejoso debe establecer con precision la ley o act0 
que alribuye, wnaetamente, a cada una de las autoridades responsables. 

50.- Los hechos o abstenciones que le wnsten al quejoso y que wnstituyen 10s 
antecedentes del acto redamado o fundamentos de 10s wnceptos de violaci6n; y 
lo debera hacer, bajo protesta de dedr verdad (fracd6n IV), ya que si afinna 



hechos falsos u omite hechos que le consten en reladon con el amparo, se hace 
sujeto a la responsabilidad del artiwlo 21 1 de la Ley de Amparo. 

60.- Los preceptos constitucionales que contengan las garantias individuales que 
el quejoso estime violadas (fracu'on V). Es preciso, entonces, seiialar en la 
demanda 10s artiwlos de la Constituci6n Federal que contengan las garantias que 
el quejoso considere que le han sido violadas, sin referir aun, en este capitulo de 
la demanda, por que considera que se violan. 

Ademas, como en la fraccion VI del articulo 116 en comentario, se ordena 
que si el amparo se promueve con fundamento en la fraccion II del artiwlo l o .  de 
esta ley, debera precisarse la fawltad reservada a 10s Estados que haya sido 
invadida por la autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la 
fracci6n Ill de dicho artiwlo, se sefialara el precept0 de la Constituuon General de 
la Republics que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido 
vulnerada o restringida. 

70.- Los conceptos de violaci6n. Los exige la fraccion V del artiwlo 116 de la Ley 
- de Amparo. 

El maestro lgnacio ~ u r ~ o a ~ " ,  nos indica con respecto al vocablo 
"conceptos de violacion" lo siguiente: "Este elemento constituye la parte medular 
de toda demanda de amparo, ya que de la fomlulad6n de 10s conceptos de 
violacion depende, en un aspect0 muy importante, el otorgamiento de la 

- ..protecci6n federal, en 10s casos en que no es ejercitable la facultad o acatable la 
obligation de suplir la defidenua de la queja por el organo de control. 
El concepto de violacion no es sino la reladon razonada que el agraviado debe 
formular o establecer entre 10s actos desplegados por las autoridades 
responsables y las garantias constituuonales que estime violadas, demostrando 
juridicamente la contravencion de estas por dichos actos, o sea, expresando por 
que la actividad autoritaria impugnada conculca sus derechos publicos 
individuales. El concepto de violadon implica, por tanto, un razonamiento Iogiw, 
para wya formulacibn es necesario observar 10s actos redamados desde el purrto 
de vista de las exigencias inherentes a las garantias individuales que el agraviado 
considere violadas, demostrando que efectivamente las infringen. Podemos decir. 
empleando una teninologia filos6fica, que el mncepto de violacion es el 
razonamiento comparativo entre una situation ontologica o real (la producida por 
10s actos reclamados) y un estado deontol6gico o legal constituuonal (el previsto 
en las garantias individuales), y cuya conclusion declara una disparidad, 
discrepancia o no correspondencia entre ambos elementos de la comparacion. En 
otras palabras, el concepto de violaaon se traduce, en puridad Iogica, en un 
verdadero silogismo, siendo la premisa mayor 10s preceptos constitucionales que 
se estimen contravenidos, la premisa menor 10s actos reclamados, y la conclusion, 
la contrariedad entre ambas premisas. 

2TY Burgoa 0"huela. Ignacio. 'Diccionario de Derecho Conslitucional. ~arant ias  y ~rnparo.. ~ u a n a  
Edit-6n, Editorial Pornia. MWco. 1996. pag. 78. 



El concepto de violadon tambien suele denominarse "agravio'. Considerado 
Bste como un razonamiento wmparativo entre un act0 de autoridad y el texto legal 
por medio del w a l  se infiere la conclusion de que Bste ha sido contravenido por 
aquel. 

El concepto de violacion, constituye por tanto, un razonamiento ldgico para 
cuya formulaci6n es necesario observar 10s actos reclamados desde el punto de 
vista del contenido de las garantias individuates estimadas como violadas, para 
concluir que efectivamente las infringen. 

Es importante destacar, que el juzgador nada puede hacer si 10s ampams 
son defidentes. En el amparo contra leyes, el quejoso da al juzgador 10s hechos, 
la suplencia podria establecerse de acuerdo con el principio que se enuncia p a  el 
juzgador: "dame 10s hedlos, yo te doy el derecho". 

Hay que tener presente que la vialacion a una garantia, o bien, la invasi6n 
de soberanias, puede ser direda o indirecta. 

Es direda o inmediata, cuando el ado de autoridad que se irnpugna, m- 
traviene al texto constitutional que consigna la garantia individual, o la distribucidn 
de competencias entre la federad6n y 10s Estados, que se estimen violadas. 

Es indirecta o mediata, wando la violacion se.cometa respecto del texto de 
una ley sewndaria y, por tanto, se viole la garantia de exacta aplicacion de la ley, 
esto es, el principio de legalidad que consagran 10s artiwlos 14 y 16 
constitucionales. 

La anterior distincion no tiene relevancia en el amparo contra leyes, pues 
en este siempre se tratara de una violad& directa o inmediata a la Constituciin; y 
solo se reviste de importancia en tos demtis amparos, en tanto que si hay 
violaciones directas, el quejoso no tiene obiigaci6n de agotar 10s recursos o 
medios de defensa ordinarios previamente a la interposition del juicio de amparo. 
Si solo hay violadones indirectas a leyes secundarias, si esta obligado, y si no 
demuestra haber agotado 10s rewrsos o medios de defensa ordinarios, el amparo 
interpuesto resultara improcedente, en terminos de la fraccidn XII, parrafo tercero 
del articulo 73 de la Ley de Amparo y se sobresee confone con lo establecido por 
la fraccidn Ill del artiwlo 74 del propio ordenamiento. 

80. El capitulo de suspension. con base a lo dispuesto por 10s articutos 122. 123 y 
124, o aplicables de la Ley de Amparo, si es que dicha medida cautelar se soliata. 

La solicitud de suspension en amparos contra leyes, s61o proceder6 para 
que no se ejewten las wnsewencias de la misma. La provisional hasta en tanto 
se dide la resoluci6n interlocutoria, que es la que resuelve la suspension 
definitiva; y Bsta, hasta en tanto se dicte la resoludon en wanto al fondo del 
asunto. Dicha solicitud puede ser formulada en la misma demanda de garantias o 



en diverso escrito durante el procedimiento mientras no se haya pronunciado 
sentencia ejewtoria. Se tramita como incidente por cuerda separada y duplicado, 
salvo que se trate de 10s casos que contempla el articulo 123 de la Ley de 
Amparo, en 10s que se awrdarh de plano en el mismo auto en que se admita la 
demanda; y el auto o resoludon que la niegue o la wnceda pueden ser 
modificados par hechos supervenientes (Artiwlos 122. 123. 124, 130. 140, 141 y 
142 de la Ley de Amparo.) 

Es importante estacar, que tratandose del amparo contra leyes, wando 
sea procedente otorgar la suspensiivl solidlada, el hecho de impedir que se lleven 
a cabo en perjuicio del quejoso, puede ocasionar darios a terceros wmo, ejemplo, 
al erario, en el caso de que el amparo sea interpuesto contra una ley impositiva, 
para que surta efectos la suspensi6n dea-etada a favor del quejoso deberB 
otorgarse la garantia exigida por el juzgador, que es, en el caso, deposit0 por el 
importe de la carga impositiva (135 de la Ley de Amparo) dentro de 10s cinco dias 
siguientes al de su notification (artiwlo 139 de la Ley de Amparo). Sin embargo, si 
no se otorga la garantia, queda expedita la jurisdiction de la autoridad 
responsable para la ejewci6n del ado reclamado. 

- 
go. El seiialamiento de 10s dowmenios que se presenlarl w l r  la demanda de 
amparo, como son aquellos en 10s que se aaedita la personalidad de la persona 
que represente al quejoso, cuando este no actua por su propio derecho; de 10s 
documentos fundatorios de la accion de amparo, etc; y pedir se tengan por 
exhibidos y rendidos como pruebas, aunque no exista gestion posterior del 

- ~ ~ -- interesado, con fundamento en lo dispuesto por el artiwlo 151 de la Ley de - 
Amparo. 

No es 6bice mencionar, que las pruebas documentales se pueden exhibir 
aun antes de la audienda de ley; con exception de las pruebas de inspecci6n 
judicial, la testimonial y la pericial, que deben anunciarse con cinw dias antes de 
dicha audiencia, sin wntar el dia de su ofrecimiento y el dia de la celebration de 
esta ultima, como lo dispone el artiwlo antes precisado. 

10.O Los puntos petitorios, esto es decir, la atenta solicitud al juzgador de lo que 
solicits. 

1 lo. El lugar, fecha en que formula el escrito de demanda y, sobre todo, la firma 
de quien la promueve, pues sin esta no existira demanda alguna por carecer de la 
voluntad de la parte promovente (principio de instancia de parte agraviada: artiwlo 
107. fraccion I y 4 O .  De la Ley de Amparo). 



La autoridad responsable 

En la demanda de amparo contra leyes, el quejoso, agraviado o 
demandante del ampam estara obligado a llamar a juido wmo autoridades 
responsables a las siguientes: 

a) Como ordenadoras: 

1. Al Congreso de la Uni6n o a la legislatura del Estado respective que, en 
su caso, hayan emitido la ley reclamada; o bien, al Presidente de la Repljblica y al 
Senado que hubieren suscrito y aprobado, respectivamente, un tratado; al 
Presidente o gobemador de la entidad federativa, si el ado redamado es un 
reglamento, o bien, al Ayuntamiento o Municipio, o a la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal si se trata de un bando de policia y buen 
gobierno o de un reglamento de esta ultima. 

2. Al Presidente de la Republica o a! gobernador del Estado 
correspondiente, por lo que se refiere al decreto promulgatorio de la ley y a la 
orden de su publication. 

3. A 10s Secretarios de Estado, Jefe del Gobierno del Distrito Federal, o a 
10s Secret-s de Gobiemo que intervinieron en el proceso de elaboration de la 
ley, refrendando o publidndola. 

El artiwlo 92 de la Constitudon Federal, en su parte esendal ha 
permanecido inalterable desde su vigencia, en el sentido en que ordena que el 
refrendo del decreto promulgatorio de una ley, asi wmo de reglamentos, acuerdos 
y ordenes del Presidente, por parte de 10s Secretarios de Estado o Jefe de 
Departamento Administrative a que el asunto corresponds, es un requisite para 
que sean obedecidos. 

Desde 1917 a 1985. la jurispwdenda de la Corte. auxde con lo dispuesto 
por el artiwlo 92 constitudonal, reiterada e invariablemente sostuvo la tesis 101. 
misma que al parecer ya hoy solo decora el Ap6ndice 1917-1985. Primera Parte. 
Pleno, pfgina 196, que dice: "REFRENDO DE LOS DECRETOS DEL 
EJECUTIVO POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPECTIV0S.- El 
refrendo del decreto promulgatorio de una ley por parte de 10s secretarios de 
Estado wyos ramos sean afectados por la misma, es indispensable para la 
validez de Bste de awerdo con el artiwlo 92 de la Constitudon Federal; per0 esta 
tesis'no debe ser llevada hasta el extremo de exigir el refrendo de un decreto por 
parte de un secretario de Estado, wando en el mismo se toque, d l o  de manera 
incidental o accesoria, alguna materia." 

Lo anterior es asi. porque el 29 de abril de 1987, el Pleno de la Corte, al 
resolver el amparo en revision numero 2066184, prornovido por Broadcasting Baja 
California, S.A., y coagraviados, con base en el deueto de 28 de diciembre de 
1985, que adidona el pirrafo segundo al artiwlo 13 de b Ley Organica de la 



Administration Publica Federal, en el sentido de que: 'Tratandose de decretos 
prornulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el Congreso de la Union, 
solo se requerira el refrendo del titular de la Secretaria de Gobernauon", cambio 
radicalmente la jurisp~dencia antes tfanSfflta y firmemente sostenida, al sefialar, 
en esencia, que el decreto promulgatorio de una ley, no requiere para su validez el 
refrendo del Secretario a quien corresponds la materia.de la nomla o disposiaon 
promulgada, pues no es aplicable a 10s ados del proceso legislativo el texto del 
artiwlo 92 de la Ley Suprema. - . -.  - .  - - - .  . . . --. _ _>... .. . . 

b) Como ejecutoras: 

Deben ser seiialadas en la demanda de amparo a las autoridades de la 
Federacion o a las de 10s Estados, o a las del Distrito Federal, que en sus 
respectivas esferas de competencia ejewtan o tratan de ejewtar la ley, tratado o 
reglamento reclamados. 

Presentacion de la demanda de amparo contra leyes 

La demanda de amparo contra leyes se presenta ante la oficialia de partes 
comun, si hay varios juzgados de Distrito en una misma jurisdicuon, o la 
respectiva del juzgado de Distrito en la localidad respectiva. 

-- El juez de Distrito, examina la demanda y si no esta impedido (articulo 66) y 
c% wmpetknte, procedera a dictar el auto iniual que recae a la demanda. 

2. El auto i n i ~ i a l ' ~ ~  

Puede consistir en: 
- Desechamiento de la demanda de amparo. 
- Aciarauon de ia demanda da anlpaio. 
- Admisi6n de la demanda de amparo. 

Se desecharg la demanda de amparo, si el juez de amparo encontrare un 
motivo manifiesto e indudable de improcedencia, conforme al artiwlo 145 de la 
Ley de Amparo debibndose entender por motivo manifiesto que sea notorio para 
lodos, colno por ejemplo, si se manifiesta en el escrito de demanda que se 
wnsinti6 expresamente la ley o acto redamado; y por indudable, lo que no puede 
ponerse en duda; wnsewentemente, si hay la posibilidad de desvirtuar 10s 
motivos de improcedencia, no debe desecharse de plano la demanda, y si se 
desecha indebidamente, el promovente podra interponer contra el auto respedivo 
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el recurso de revision, en terminos de la fraccion I del artiwlo 83 de la Ley de 
Amparo. 

Se mandartr adarar la demanda de amparo, wando no hay una causa 
notoria de improcedencia, per0 si la demanda de amparo indirect0 no reune 10s 
requisitos del artiwlo 116 de la Ley de Amparo, o nose exhibieron con ella las 
copias necesarias conforme al 120 de la misma ley, como lo ordena el artiwlo 146 
del propio ordenamiento, el juez Distrito prevendra al quejoso para que "adare" la 
demanda, expresando en el auto que dicte, las irregularidades o deficiendas que 
deben llenarse, para que el promovente pueda subsanarias, y lo debe notificar 
personalmente (artiwlo 28, fracci6n II, parte final). 

El escrito adaratorio viene a integrar la demanda de amparo, razon por la 
cual la parte interesada debera exhibir el mismo numero de wpias para las 
autoridades responsables, para el tercero perjudicado si lo hubiere, para el 
Ministerio Publico, y dos mas para el incidente de suspension, si Bste se pidiere. 

Si no se cumple la prevencion, o si no se satisfacen las exigencias del 
numero de wpias necesarias dentro del temlino de 3 dias que conceda el 
juzgador, este tendra por no interpuesta la demanda, siempre y cuando el act0 
reclamado no afecte la libertad personal del quejoso (articulo 146). 

Se admitira la demanda de amparo, wando esta reune 10s requisitos del 
articulo 116 de la Ley de funparo, se aclaro en-tiempo el escrito de demanda, el 
juez no estA impedido o no es inwmpetente, y wando no exista causa manifiesta 
e indudable de improcedencia. 

El contenido del auto admisorio de la demanda, es el siguiente: 
- Su admisi6n a trAmite; se manda que se registre en el libro de gobierno; se 
setiala fecha y hora para la celebration de la audienda wnstitucional, que debera 
ser dentro de 10s 30 dias a la admisicin de la demanda; se solicitan 10s informes 
justificados a las autoridades responsables; se ordena que se dB vista al agente 
del Ministerio Publico de la adscripdon, para 10s efectos de su representacion; y 
se dictaran las demds providencias que procedan con arreglo a la ley, wmo son. 
entre otras, a) tener por acreditada la personalidad de quien promueve a nombre 
de otro; b) tener como representante wmun al designado por 10s quejosos, o bien 
prevenirlos para que lo setialen, de awerdo con el articulo 20 de la Ley de 
Amparo; c) tener por autorizados a las personas que se indiquen en terminos del 
artiwlo 27 de la Ley de Amparo; d) ordenar en el propio auto admisorio de la 
demanda que se suspenda de oficio el acto reclamado, cuando sea fisicamente 
imposible restituir al quejoso en el goce de la garantia que se estima violada, con 
fundamento en 10s artiwlos 123 y 233, de la Ley de Arnparo; d) ordenar que se 
forme por separado y duplicado el inddente de suspensi6n, si esta es solicitada. 
como lo dispone el artiwlo 142 de la Ley de Amparo; e) ordenar que se emplace 
al tercero perjudicado y se le haga entrega de una copia de la demanda; 1) 
prevenir al quejoso que seiale domicilio para oir notificaciones en el lugar del 



JUICIO, apllcando en forma supletona conforme al articulo 20 oe la Ley de Amparo. 
lo dlspuesto por el dlverso 305 del Cod~go Federal de Proced~rn~entos C~v,les 

Dictado el auto iniaal, se entregan 10s autos del waderno principal de 
amparo y del incidente de suspension, si se promovia esta, al actuario del 
juzgado, el debe notificar a las autoridades responsables por medio de oficio, que 
entregara en las oficinas de las mismas y recabara la rarCln de su recibo en el libro 
talonario, wyo  original se agrega a 10s autos, asentando en ellos la raz6n 
corresp~diente, si las autoridades radican en el lugar del juicio. Si radican fuera 
de 61, les notiica por correo, en pieza certificada w n  acuse de recibo, que 
agregara a 10s autos (articulo 28, fraccion I, reformado en Diario Oficial de 5 de 
enero de 1998, republicado en el Diario Oficial de 11 de enero de 1988 y Diario 
Oficial de I de febrero de 1988). 

Notificara personalrnente a 10s quejosos privados de la libertad, en el local 
del juzgado o donde esten recluidos; 0 por exhort0 o despacho si se encuentran 
fuera del lugar del juicio, salvo que hubiesen designado persona para redbir 
notiicaciones. (Artiwlo 28, fraccion II, de la Ley de Amparo); y a 10s interesados a 
quienes se les hagan requerimientos o prevenciones. (Articulo 28, fraccion II, de la 
Ley de Amparo. j 

Notificara por lista a 10s agraviados, no privados de la libertad personal, a 
10s terceros pejudicados, a 10s apoderados, prowradores, defensores. 
representantes, personas autorizadas para oir notificaciones y al Ministwo 
Ptiblico. Esa lista se fijara en lugar visible y de facil acceso del juzgado, en la 

- - -primera hora de despacho del dia siguiente al de l a  fecha de la resoluuon. 
(Articulo 28. fraccion Ill. de la Ley de Amparo.) 

Al tercero pejudicado, conforme a 10s artiwlos 30 y 147 de la Ley de 
Amparo, se le debe emplazar a juicio personalmente. 

Igualmente, notificab en forma personal 10s proveidos a walquiera de las 
partes aando e! juez ordena se haga asi, o cuando se haga la primera 
notiicacion, o cuando se trate de personas distintas de las partes en el juicio, y 
estos radiquen en el lugar en que se ubica el juzgado. 

Las reglas para hacerlas notificaciones personales, las consigna el articulo 
30 de la Ley de Amparo, y son: 

- El actuario buscara a la persona a quien debe hacer la notificadon, para 
que la diligencia se entienda directamente con ella. 

- Si no encuentra a dicha persona, le dejara citatorio para que lo espere a 
hora fija, dentro de las veinticuatro horas siguientes, reciba la notiftcadon, y si no 
lo esperare, hara la notificacion por lista. 

- Debe cerciorarse el actuario que la persona que ha de notificar vive en el 
domicilio y dejara el atatorio a 10s parientes, empleados o domesticos del 
interesado. De todo ello debe dejar razon en autos. 



- El citatorio wntendra una sintesis de la resoludon que deba notificarse, y 
cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designadon de casa o 
despacho para oir notificaciones, la notificacion se le hara por lista. 

Cuando se trate de notiticar al tercero perjudicado o a persona extraria al 
juicio, y no conste en autos el domicilio de Bstos, ni hay designation de casa o 
despacho para oir notificadones, el actuario lo asentara asi, a fin de que se de 
cuenta al juez. 

El juez de Distrito, esth obligado a dictar las medidas que estime 
pertinentes para notiticar al tercero o a la persona extraiia al juicio (articulo 30 de 
la Ley de Amparo). Si el quejoso afirma que deswnoce el domicilio del tercero 
perjudicado y pide al juez que la notificacion se les haga por conduct0 de la 
autoridad responsable, el juez lo debe ordenar en dichos terminos. En el anterior 
supuesto, la autoridad responsable debe hacer la notificacion que se le 
encomienda o el ernplazamiento al tercero pejudicado, segljn sea el caso, y hara 
entrega a dicho tercero de la copia de la demanda relativa, haciendo saber al 
mencionado tercem perjudicado el dia y la hora en que habra de celebrarse la 
audiencia mnstitucional. Hecho esto, remitira al juez las constandas 
correspondientes de notificacion o emplazamiento. 

Si el tercero pejudicado o la persona extraiia al juido radican fuera del 
lugar de Bste, el juez debe de ordenar que el emplazamiento se haga por e h r t o  
o por conductode la autoridad responsable. 

En el primer caso, girara el exhorto al juez de Distrito de la jurisdiccion en 
que radiquen el tercero perjudicado o la persona extraAa al juido, 
encomendandole realice el emplazamiento, para lo wa l  enviara wpia de la 
demanda e indicara la notificacion que se debe hacer a la persona extraria al 
juicio. 

En el segundo caso, encomendara a las autoridades responsables la 
entrega de la copia e indiquen la hora y el dia en que se celebrara la audiencia 
constitucional. 

El juez exhortado, debe efectuar el emplazamiento o la notificacion de 
referencia, y devolver el exhorto debidamente diligenciado, o sin diligenciar p a  las 
causas que en el propio oficio exponga. Si es el caso de que la persona a quien 
deba emplazarse o notificarse no radica en el lugar de residencia del plez 
exhortado, este librara requisitoria o despacho a la autoridad ordinaria, para 10s 
mismos efectos, quien realizara el emplazamiento o la noiicaci6n y devolve6 las 
diligendas realizadas al juez exhortado para que bste, a su vez, las devuelva al 
juez exhortante. 

El juez de Distrito que wnoce del juicio, en el caso de que no fue p o s i k  la 
realizacibn por parte del juez exhortado o de la autoridad responsable, del 
emplazamiento o de la noticadon mencionada, awrdara que se investigue el 



domicilio del tercero perjudicado o de la persona extratia al juicio, y si a pesar de 
ello no llegare a wnocerse tal domicilio, si se trata de la primera notificadon, 
ordenara que esta se realice por edictos. a costa del quejoso; y si se trata de la 
segunda notificadon, mandara que esta se haga por lista (artiwlo 30 de la Ley de 
Amparo.) 

Si se trata del awerdo que mande ratificar el escrito de desistimiento de la 
demanda o de walquier rewrso, y no wnsta en autos domicilio, el juzgador o el 
tribunal que conozca del recurso, reservara acardar tal desistimiento, hasta en 
tanto se ratifica el eswto, notifidndose tal reserva por lista (articulo 30 de la ley 
de Amparo.) 

Las notificaciones surten efectos: 1) Las que se hagan a las autoridades 
responsables, desde la hora en que estas hayan reabido el oficio de notificaaon. 
(articulo 34 de la Ley de Ampam).Si se negaran a recibirlos, se tendra por h h a  
la notificacion y seran responsables de la falta de wmplimiento de la resoluaon 
que aquellos contengan. El actuario hace canstar en autos esta razon, de que se 
negaron a recibirlos o a firmar de recibo (articulo 33 de la Ley de Amparo); 2) Las 

- demas notificaciones. surten al dia siguiente al en que fueren hechas.(articulo 34 
de la Ley de Amparo). 

El artiwlo 31 de la Ley de Amparo, permite que, en casos en que lo 
requiera el orden public0 o fuere necesario para la mejor eficacia de la 
notificacion, el juez pueda ordenar que la misma se haga a las responsables por 

- viatelegraficj? y en-forma gratuita, sin perjuicio de hacerla por oficio. 

La nulidad de notificaciones, deriva del hecho de que estas no fueron 
hechas en la forma serialada por la ley (artiwlo 32 de la Ley de Amparo), y 
cualquiera de las partes puede pedir la nulidad, hasta antes de dictarse sentenu'a 
definitiva, y dentro del expediente que haya motivado la notificaci6n cuya nulidad 
se pide, y, pueden, ademas, pedir la reposicion del procedimiento desde el 
momento en que se incurrib en dicha nulidad. La nulidad se tramita en forma de 
incidente, como de previo y especial pronunciamiento, per0 no susper~de e! 
procedimiento, y se substancia en una sola audiencia en la que se reaban 
pruebas y se oyen alegatos, debiendo el juez didar en ella la resoluci6n que 
proceda. Si se dedara la nulidad, se impondra una multa al empleado 
responsable, y en caso de reinadencia, se le destituiA del cargo (articulo 32. 
parrafo segundo, de la Ley de Amparo), y si la nulidad fuere notoriamente 
improcedente se impondra multa al promovente (ultimo parrafo del articulo 32 de 
la ley en cita). 



En la segunda instancia, se puede alegar como agravio en el recurso de 
revision, la nulidad de la notificacibn y, en consewencia, se podra solicitar la 
reposition del procedimiento, de conformidad con 10s artiwlos 83, fracci6n IV y 
91, fraccih IV. de la Ley de Amparo. 

La demanda de amparo es un todo indivisible. Ciertamente, las 
disposiciones relativas de la Ley de Amparo, manifiestan un daro espiritu en el 
sentido de considerar a la demanda de amparo como un todo indivisible, tanto 
para admitirla, como para rechazarla. Sin embargo, es precis0 considerar que el 
principio expuesto, no puede tener una interpretation rigida que pueda sentarse 
como regla general, y que solo tiene aplicacib justa, wando 10s actos redamados 
estan fuertemente ligados entre si, formando una unidad, un todo que no es 
posible desmembrar, per0 wando la demanda contenga actos aislados o 
independientes, cuyos vicios de inconstitucionalidad se aducen por si mismos o 
que puedan examinarse por separado, sera necesario estudiar si procede o no 
aplicar el principio que se analiza, y admitirla por algunos actos o desecharla por 
otros. 

3. El informe justificadozs' 

Lo deberan rendir las autoridades responsables wmo lo ordena el segundo 
parrafo del articulo 149 de la Ley de Amparo, exponiendo las razones y 
fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad 
de la ley o del act0 redarnado o la improcedencia del juicio y acompafiaran, en su 
caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar su informe. 

La autoridad responsable esta obligada a rendir su informe con justification, 
y, tambibn, quedan en el deber de apoyarlo con las mpias certificadas de las 
constancias necesarias; si no lo hacen asi, se considera como una ornision 
sancionable con multa de diez a ciento cinwenta dias de salario (articulo 149 de 
la Ley de Amparo). El hecho de que en el informe se niegue la existencia del acto, 
no es motivo para sobreseer; per0 si el quejoso no desvirtua esta negativa. 
procede el sobreseimiento en tbrminos de la fracci6n IV del articulo 74 de la Ley 
de Amparo. 

El informe justificado debera rendirse dentro de cinw dias, contados a 
partir de la fecha en que la autoridad recibe la notification del auto de admisibn de 
la demanda, per0 el juez de Distrito podra prorrcgarlo hasta por otros cinw dias 
mas si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las 
autoridades responsables deberhn rendir su informe justificado con la anticipacibn 
que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho dias antes de la fecha 
para la celebracion de la audiencia constitucional (articulo 149 de la Ley de 
Amparo). Si se presenta extemporaneamente, es decir, no se rinde con la debida 
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oportunidad, el juez pod6 diierir o suspender la audiencia, segun lo que proceda. 
a solicitud del,quejoso o del tercero perjudicado; misma que podra hacerse 
verbalmente en el momento de la audiencia (articulo 149, parrafo primero de la 
Ley de Amparo). 

Si el informe con justiicacion es rendido fuera del plazo que seriala la ley 
para ello, sera tomado en wenta por el juez de Distrito siempre que las partes 
hayan tenido oportunidad de mnocerlo y de preparar las pruebas que lo 
desvirtrian, segun dispone el parrafo ultimo del articulo 149 de la Ley de Amparo. 

La falta de infone de la autoridad responsable, no p ~ e b a  por si misma la 
violaci6n de garantias, ljnicamente hace presumir cierto el act0 reclamado y 
queda a cargo del quejoso la prueba de 10s hechos que demuestran la 
inwnstitucionalidad de dicho aCt0, Salvo que dicho act0 sea en si mismo 
inconstiiucional. Cuando la inmnstitucio~lidad del act0 reclamado depende de 
10s motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, queda a 
cargo del quejoso pmbarla m n  las wnstancias en las que aparezca el propio act0 
y demas pmebas legalmente perm~t~das (articulo 149, parrafo tercero de la Ley de 
Amparo (reformado en el Diano Ofiual de 16 de enero de 1984) 

En el caso de que el quejoso reclame leyes declaradas inconstitucionales 
por la jurispmdencia de la Suprema Carte, el termino para la rendicion del lnforme 
Justificado por parte de las autoridades responsables se reducira a tres dias 
improrrogables, como lo dispone el articulo 156 de la Ley de Amparo (reformado 
en el Diario Oficial de 16 de enero de 1984). .. .. . . 

Rendido el informe, el juez de Distrito ordenara que se agregue al 
expediente para que obre wmo corresponda; que se notitique por lista el awerdo 
que lo manda agregar y que se de vista con el mismo a las partes, y en su caso. 
que se tramite para resolver sobre lo que se solicit6 en dicho informe: 
impedimenta, incompetencia, awmulacion, etc. 

4. La audiencia constitucionalaz 

La audiencia wnstitucional se seriala: en el auto inicial de admision de la 
demanda de ampam, la que tendra lugar en el dia y en la hora que se haya fijado. 
a mas tardar dentro del tkrmino de treinta dias, siguientes al auto de admision de 
la demanda, segun lo ordena el articulo 147 de la Ley de Amparo, con la 
excepcion que establece el artiwlo 156 del propio ordenamiento, misma que se 
refiere a que wando se impugnan leyes declaradas inmnstitucionales por la 
jurispmdencia de la Corte, el juez de Distrito tiene la obligation de serialar la 
celebradon de la audiencia de ley dentro de 10s 10 dias contados desde el 

Suprema Corte de Juslida de la Naci6n. 'Manual det Juicio de Ampam.. Editorial Themis. 
MBrim. 1989, pags. 133 a 135; y 'Ley de Amparo'. Editorial Sisla. MBxico. 2001 



siguiente al de la admision de la demanda. Per0 tambien puede seiialarse en otro 
proveido en el caso de su diferimiento. 

Es un ado procesal, mediante el wal  el juez que wnoce del amparo, 
recibe las pruebas, las admite o desecha, ordena el desahogo de las que por su 
naturaleza lo requieran, oye 10s alegatos de las partes y, finalmente, dicta 
resoluci6n o sentencia. 

Se la wnoce con el nombre de audienaa mnstitucional, en virtud de que 
en ella se ventila la totalidad de la wntroversia respecto a si la ley o 10s actos 
reclamados de las autoridades responsables son o no inconstitucionales, materia 
sobre la w a l  debe resolver, salvo en el caso en que se surta en el juicio alguna de 
las causas de improcedenaa seiialadas en la Constitudon, en la Ley de Amparo o 
en la jurisprudenda de la Suprema Corte, las que motivan una resolucion de 
sobreseimiento del juicio de amparo, que impiden examinar el fondo de la cuestion 
planteada en la demanda de amparo, terminan con la instancia y hacen cesar la 
jurisdiction del juzgador, para abrir, en todo caso, la segunda instancia con motivo 
del rewrso de revision que se interponga en contra de la sentencia o resolucion 
del juez del Distrito. 

Sera publica la audiencia wnstitucional en el amparo indirect0 y, por lo 
mismo, en el amparo contra leyes, por disposidon del articulo 154 de la Ley de 
Amparo. 

El desarrollo de la audiencia estd regulado por el aniculo 155 de la Ley de 
Amparo. El dia y en la hora seiialados para su celebracion, el juez de Distrito 
debe: 

- Declarar abierta la audiencia, esten o no presentes las partes. 
- Ordenar a la Secretaria que haga mnstar la presencia de las k r t e s  

asistentes y que de ledura a las constancias de autos. 

Se divide la audiencia wnstitucional en tres periodos sucesivos, que son: 
lo.- El periodo probatorio, que wmprende el ofrecimiento, la admision o 

desechamiento y el desahogo de p~ebas .  
20.- El periodo de alegatos. 
30.- El periodo de resolucion o sentencia. 

El ofredmiento de pruebas, que es materia del primer periodo, wrresponde 
a las partes del juicio de amparo indiredo, de conformidad con el artiwlo 151 de 
la Ley de Amparo, el wal  establece que laS pNebaS deberan ofrecerse y rendirse 
en la audiencia del juido. 
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Debemos serialar, que la prueba documental, debe ser ofrecida y rendida 
en la audiencia del juicio, per0 la Ley de Amparo en su articulo 151, parrafo 
primero, concede at quejoso el derecho de presentarla con la demanda de amparo 
o con anterioridad a la audiencia, sin perjuicio de que el juez haga relacion de ella 
en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto. .aunque no exista gestion 
expresa del interesado. 

Por lo que respecta a la prueba pericial, testimonial y de inspecdon judicial, 
Bstas deberan anunciarse con 5 dias habiles de anticipacion al serialado para la 
celebration de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el 
serialado para la propia audiencia, wmo lo ordena el parrafo segundo del 151 de 
la Ley de Amparo. De dicho termino, es muy importante que 10s litigantes esten 
muy pendientes, y rindan dichas pruebas con dicha oportunidad para que se 
exista tiempo de notiicar a las demas partes en el juicio. 

Las pruebas se recibiran por su orden, asi lo ordena el articulo 155 
respectivo, y una vez abierta la audiencia, respecto a las ofrecidas y aceptadas. 

- 
La admision de las pruebas, la hace el juez de amparo, quien debera hacer 

una relacion en el acta de audienda, de las que admita al considerar que se han 
ofrecido y rendido conforme a la ley, y de las que deseche al no ajustarse a las 
normas procesales que las rigen. 

~- El desahogo-de las pruebas~gue por su naturaleza lo ameriten, debe ser 
ordenada por el juez y su practica o preparadon la hara con citacion de las partes. 
La documental, se desahoga por su propia naturaleza. Si cualquiera de las partes 
la objeta de falsa (documento o informe justificado), el juez suspendera la 
audienda y setialara fecha y hora para que tenga lugar una audiencia dentro de 
10s diez dias siguientes, en las que se recibiran pruebas y contrapruebas 
tjnicamente relacionadas con la autenticidad o no del documento. Una vez 
celebrada se continuara con la audiencia constitucional y se proseguira a la 
reception de las demas pruebas, en terminos del aniculo 153 de la Ley at: 
Amparo, y la apreciadon de la autenticidad o falsedad del documento se hara por 
el juez en la sentencia del juicio. 

Conviene precisar, que la prueba pericial, la testimonial y la prueba de 
inspection judicial anunciadas debidamente, necesitan prepararse; y para ello, la 
parte oferente, tiene obligation de anunciarla la anticipacion de cinco dias habiles 
y de acompariar con su esaito el westionario o interrogatorio sobre el que versara 
dicha probanza, con la$ copias necesarias para distribuidas entre las demas 
partes. 

La prueba testimonial, la cual el juez al tenerla por anunciada ordenara que 
se entreguen a cada una de las partes copia del interrogatorio al tenor del wal 
deban ser examinados 10s testigos, para que aquellas puedan formular sus 
repreguntas por escrito o verbalmente al lener veriticativo la audiencia; sin poder 



ser mas de tres testigos por cada hecho. Si 10s testigos residen fuera de la 
jurisdiccion del juzgador, este girara exhorto awmpafiandolo con una wpia del 
interrogatorio respectivo. El juez exhortado fijarh hora y dia para su desahogo, el 
que podri, wmo aquel, calificar las preguntas y repreguntas que se formulen. Si 
es el caso de que 10s residan fuera del lugar del juzgador, pero dentro de su 
jurisdiccion, librarti despacho al juez del fuem corntin que corresponds para que 
Bste desahogue la prueba en 10s terminos antes sefialados. Tanto las partes wmo 
el juzgador podran formular a 10s testigos las repreguntas que estimen 
convenientes que tambikn deben ser calificadas, y admitidas solo las legales. 

La prueba de inspection judicial, d e b  ser anunciada con la anticipation 
mencionada, y puede ser desahogada antes de la audiencia constitucional. 

En este primer periodo, 10s sujetos que se consideren afectados por la ley 
que se impugna de inconstitucional, deben wmprobar su interes juridiw en el 
juicio de amparo, y para tal efecto, deben demostrar que esttin bajo 10s supuestos 
de la ley. La wmprobacibn se puede hacer por cualquiera de 10s medios de 
prueba previstos en las leyes, de wnformidad w n  el artiwlo 150 de la Ley de 
Amparo, y si no lo acreditan, se sobresee el juicio de amparo por no haber 
comprobado su inter& juridiw. Lo anterior se encuentra apoyado por la siguiente 
tesis de jurisp~dencia relacionada con la nljmero 59. Primera Parte del Apendice 
1917-1985 al Semanario Judicial de la Federacion, pagina 125, que en su letra 
dice: 
"INTERES JURiDlCO EN EL AMPARO CONTRA LEY.- Cuando se promueve 
amparo en contra de una ley alegando que su sola expedicion causa perjuido al 
quejoso, es necesario que este pruebe en la audiencia constitucional que es 
sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interes juridico, pues no 
basta para tener por demostrado este hecho, el que en la demanda de amparo se 
declare bajo protesta de decir verdad que se esta dentro de 10s presupueaos de la 
norma." 

Asimismo, wando la ley es atacada de inmstitucional por su primer act0 
de aplicacibn, es necesario demostrar este, e igualmente, debe acreditarse que se 
actualiza el supuesto previsto en las disposiciones redamadas por 
inconstitucionales. En dicho orden de ideas, si las disposiciones legales son 
reclamadas con motivo de su aplicacion, sin haberse demostrado esta, es daro 
que la sola existencia de las referidas normas no afecta 10s intereses juridicos del 
quejoso, por lo que se surte la causa de improcedencia prevista en el artiwlo 73. 
fracci6n V, de la Ley de Amparo. Al respecto, existe el precedente consultable en 
la Septima Epoca. Volumen 42, Primera Parte, pagina 29 del Semanario Judicial 
de la Federacion, que dice: 
"LEYES, AMPARO CONTRA, CUANDO SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA 
APLICACI~N Y NO POR SU APLICACI~N C0NCRETA.- Si se reclama la 
expedition, promulgacion y publicau6n de una ley de tngresos, porque se 
pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, con base en dicha ley, aun 
wando 10s actos de las autoridades responsables se hayan tenido por 
presuntivamente ciertos, si no se seriala acto de apticacion, sino simplemente se 



expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, wmo no se impugna 
propiamente el. mencionado cuerpo legal por su aplicacion concreta al caso 
especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicacion, sin que esta se haya 
demostrado, debe sobreseerse en el juido." 

Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, y devuelto, en su 
caso, el exhorto o despacho, diligenciados, el juez debe seiialar fecha y hora para 
la reanudaaon de la audienda, previa notification que haga a las partes; y lo 
mismo acontecerd si hay alguna diligencia pendiente que realizar. 

La suspensi6n de la audienda wnstitucional, en wnsecuencia. se registra 
una vez iniciada la audienda, en 10s supuestos siguientes: 

1) Por estar pendiente de desahogarse o de prepararse debidamente las 
pruebas de inspecci6n judicial, testimonial 0 pericial anunciadas con su 
oportunidad debida y aceptadas por el juzgador, o por estar pendiente de 
diligendarse algun exhorto o despacho. 

2) Por haber sido objetado de falsa un documento presentado por alguna 
de las partes. 

En ambos casos, habiendo suspendido la audiencia wnstitucional, debe 
notiicarse a las partes su reanudacion. y desahogarse el period0 de alegatos. 
Conviene sefialar, que el diferimiento de la audiencia es totalmente distinto a su 
suspension, ya que en Bsta se inicia, y el diferimiento la aplaza, esto es, no se 
celebra, seiialandose nueva fecha y hora para que se efedue. -- ~ 

Se diferira wando la autoridad no expida las copias certificadas de 
dowmentos o las constandas que obren en su poder y que se pretendan rendir 
w m o  prueba en la audiencia constitucional, o porque las enviadas al juicio de 
amparo son inwmpletas (articulo 152 de la Ley de Amparo). Para ello, la parte 
interesada solicitarh al juez de Distrito que requiera a las autoridades omisas, 
exhibiendole la wnstanda con la que wmpruebe haberlas solicitado. 

El diferimiento por segunda o siguientes veces, con el objeto de dar 
oportunidad a una de las partes para presentar wpias ceticadas o wnstancias 
de dowmentos que han mmprobado haberlas solicitado a las autoridades, solo 
procede a peticion de parte, y si el juez lo estimare indispensable, lo que hara w n  
apercibimiento de medidas de apremio o, en su =so, de consignadon, por 
desobediencia a su mandato. 

Cuando se trate de actuaciones wncluidas podran pedirse 10s originales 
por wnducto del juzgador de amparo (artiwlo 152 de la Ley de Amparo). 

lgualmente se podrzi diferir la audiencia, si el tercero perjudicado no ha sido 
emplazado, o bien fue emplazado sin darle la oportunidad de anunciar las p~ebaS 
periaal, testimonial o de inspecdon judicial, que son c inw dias, sin contar el dia 
de su ofredmiento ni el de la audiencia constitucional. Asimismo, cuando el 



informe justificado rendido por las responsables no ha sido dado a wnocer a las 
partes del juicio; o wando falta la constancia correspondiente de alguna 
notiicacion, o esta mrriendo el tbrmino otorgado a alguna de las partes para 
realizar algun ado procesal; o falta algun testigo, o algun dictamen, o la 
ratiicaci6n'de sus didarnenes. Tambien, si el juez de Distrito esta ausente por 
licencia o vacaciones, si no ha sido autorizado el Secretario para aduar y decidir, 
como lo senala el arliwlo 96 de la Ley OrgAnica del Poder Judicial de la 
Federacidn. 

A continuad611 se tratara del periodo de alegatos, no sin antes senalar que 
10s alegatos son 10s razonamientos que cada parte: quejoso, autoridad res- 
ponsable o el tercem pejudicado, o las personas que estAn autorizadas al efedo 
por cada una de ellas, presentan verbalmente o por esfflto al juez o tribunal. 
fundados en la 16gica y el derecho, insistiendo en la prodencia de sus 
pretensiones, que hideron valer en la demanda, en el  informe o en el esfflto del 
tercero perjudicado. Es decir, con ellos se trata de intluir en el Animo del juzgador, 
que qued6 demostrado en 10s autos del juicio de amparo la existencia o no de 10s 
ados redamados y la inconstitucionalidad o ilegalidad o no de dichos ados, segun 
sea el caso. 

De conformidad con el articulo 155 de la Ley de Amparo, una vez 
terminado el periodo de pruebas, el juez de Distrito debe recibir 10s alegatos de las 
parles, forrnulados por escrito. Las parles podran alegar verbalmente, per0 sin 
-exigir'que sus alegatos se hagan constar en autos y sin que tales alegatos puedan 
exceder de media hora por cada parle, induyendo replicas y contrarreplicas. Lo 
anterior admite una exception, wando se trate de actos que importen peligro de 
privacidn de la vida, ataques a la liberlad personal, deportadon, destierro o alguno 
de 10s prohibidos pore1 arliwlo 22 wnstitucional, caso en el w a l  el quejoso podra 
alegar verbalmente, asentAndose en autos un extract0 de sus alegaciones, si 
aquel lo solicita. 

Pmducidos 10s alegatos por las partes, el juez recibe el pediment0 del 
Ministerio Publico, y ordena que la Secretaria recabe marginalmente las firmas de 
las personas que estuvieron presentes, y ado continuo debe dictar sentencia. 

Sentencia de amparo contra leyes es el ado procesal proveniente de la 
actividad del tribunal judicial de la Federacidn que decide en wanto al fondo de la 
cuestion planteada en la demanda de garantias, respecto al problema de la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o del ado de su aplicacion 
reclamados, concediendo o negando el amparo y la protection de la justicia de la 
Union. 

'" Suprema Code de Judiaa de la Naci6n. 'Manual del Jukio de Amparo'. Eddorial Themis, 
MBxico. 1989. pAgs. 136 a 144; y 'Ley de Ampam'. Editorial Sista. M&m. 2001. 



Por lo que, en nuestra opinion, todas aquellas westiones que sobrevienen 
y que son resueltas durante el procedimiento, o bien que no resuelven el fondo del 
asunto juridiw sometido a 10s tribunales, en el caso, a 10s organos jurisdiccionales 
expresamente fawltados por la Constitucion Federal para wnocer de las 
wntroversias que se susciten wntra leyes o actos de su aplicacion, y que son en 
primera instancia, 10s jueces de Distrito en amparo indirecto y 10s Tribunales 
Colegiados de Cirwito en amparo directo, y, en segunda instancia, en ambos 
procedirnientos, las Salas o el Tribunal Pleno de la Corte, solo son resoludones, 
autos, proveidos o decretos que deciden cualquier punto dentro del proceso, sin 
definir la wnstitucionalidad o inwnstitucionalidad, legalidad o ilegalidad de 10s 
actos reclamados, caso en el wa l  estaran 10s incidentes y el sobreseimiento de 
10s que hablaremos posteriormente. 

Ya hemos selialado, que lo que la Ley de Amparo ha llamado wmo 
substanciacion del juicio de amparo wmprende la demanda inicial, el informe con 
justificadbn de la autoridad responsable y la celebration de la audiencia de 
derecho, en que las partes ofrecen sus pruebas, presentan alegatos y el Ministerio 

- Ptiblim fnrml.lla su pedimento, y, por ultimo, el juez de Distrito pronuncia el fallo 
que wrresponda; todo lo cual forma el proceso de amparo indirecto, wmo una 
serie de actos que en su wnjunto, estan encaminados a que se declare y wmpla 
la voluntad de la Ley Fundamental. Sin embargo, hay que indicar que si bien la 
sentencia forma parte de la audiencia wnstitucional, wnforme con lo dispuesto 
por el artiwlo 155 de la Ley de Amparo, en la mayoria de 10s casos el juez de 

. _  -~.._Distrito no dicta su sentencia o resoludon en la audiencia del juicio, sino que se 
reserva para hacerlo en el momento en que las labores del juzgado lo permitan. 

Las distintas forrnas de resolver las wntroversias de amparo son: 
1) Estirnatorias: Que son las que wnceden u otorgan el amparo y la 

proteccion de la Justicia de la Unitm, y que tienen el caracter de wndenatorias; y 
2) Desestimatorias: Son las que se consideran las sentencias que niegan el 

amparo y la proteccion wnstilucional, y las resoludones de sobreseimiento. 
Pueden existir sentencias que sobreseen en cuanto algunos de 10s ados 
reclamados, niegan y wnceden en cuanto a otros. 

Desde luego, y tomando en wenta lo seiialado en el artiwlo 220 del 
Codigo Federal de Procedimientos Civiles, y cnmo ya mencionamos 
anteriorrnente, si el juez o Tribunal decide en cuanlo al fondo del asunto, esto es, 
respect0 al problema de wnstitucionalidad o inwnstitucionalidad. legalidad 0 
ilegalidad del act0 o actos reclamados, concediendo o negando el arnparo y la 
Pmteccion de la Justicia de la Union: estaremos en presencia de una sentencia, y 
que, en cambio, si decide walquier punto dentro del proceso de amparo, indusive 
Si el fallo es de sobreseimiento, estarernos en presencia de autos o de una 
resolud6n. Esto ultimo, en razon de que el ,organisrno de control de la 
wnstitucionalidad o ilegalidad de 10s actos reclamados, wando sobresee el juicio 
de garantias, no resuelve sobre el fondo del asunto juridim que le fue sometido a 
SU wnsideraci6n. Sobre dicho topiw, la Ley de Amparo, en su articulo 77, a1 



hablar de las sentencias que se dicten en 10s juicios de garantias, incluye a las 
que sobreseen, conceden o nieguen el amparo. 

Las sentencias que wnceden el amparo, son estimatorias y wndenatorias. 
Estimatorias, en virtud de que consideran probadas las violaciones 
wnstitucionales alegadas en la demanda de amparo y conceden la proteccion de 
la Justicia Federal. Condenatorias, toda vez que no ljnicamente dedaran la 
inwnstitucionalidad o ilegalidad de la ley, resoludon o ado impugnado en el 
amparo, sino que, en cumplimiento del artiwlo 80 de la Ley de Amparo, obligan a 
las autoridades responsables a restituir al quejoso en el goce de la garantia 
violada, o bien a que wmplan con el precepto wnstitucional infringido, o que se 
abstengan de realizar el acto que amenaza las garantias individuales del 
agraviado, y con ello, se les impone el deber de llevar a cab0 10s ados o 
procedimientos necesarios para realizar juridica y materialmente ese 
restablecimiento, retrotrayendo 10s efectos al momento de la violation. 

Es muy importante seiialar, que 10s efedos de una sentencia que concede 
el amparo wntra una ley y su acto de aplicacion, son invalidatorios, ya que la ley y 
el acto de aplicacion se tornan para el quejoso, invdlidos, sin ningun efecto lesivo 
para sus intereses juridiws, de tal manera que el quejoso queda protegido 
respecto del precepto o precepbs declarados contraries a la Constitucih, durante 
toda la vigencia de 10s mismos, y ninguna autoridad puede realizar act0 alguno de 
ejecucion o de aplicacibn de esa misma ley, so pena de incurrir en incumplimiento 
del fallo respectivo, en terminos del Capitulo XII, articulos 104 a 113, de la Ley de 
Amparo, y sin que, por lo tanto, tenga necesidad aquel de interponer nuevo 
amparo. 

Dodrinariamente, la proteccion otorgada contra un determinado 
ordenamiento legal, comprende a todos 10s actos futuros de aplicacion o de 
ejecucion de ese texto legal impugnado; de modo tal que, si es abrogado o 
derogado, pero se dicta uno nuevo que wntenga en sus disposiciones 10s mismos 
conceptos del que fue declarado inconstitucional por sentencia ejewtoria, o 
cuando se renueve su vigencia, tampow hay necesidad de interponer nuevo 
amparo en el caso de inwmplimiento o de repetition del ado reclamado. 

En cambio, habra necesidad de awdir en via de amparo, wando el 
contenido de la ley nueva no sea similar a la ley declarada inconstitucional. 

No obstante lo anterior, la jurisprudencia de la Corte sostiene que debe 
interponerse nueva demanda de amparo contra la nueva ley y contra 10s actos que 
en aplicacion de ella realicen o pretendan ejewtar las autoridades, en virtud de 
que no puede protegerse wntra cualquier ley futura que sea de wntenido similar 
a la ley declarada inwnstitucional, dado que la sentencia de amparo debe 
ajustarse al imperativo wnstitucional mntenido en el artiwlo 107, fraccidn II, de la 
Constitution Federal, reiterado en el articulo 76 de la Ley de Amparo, y que se 
wnoce como el prinapio de la relatividad de la wsa juzgada, mismo que signifim, 



lisa y ilanamente, que la sentencia tiene que limitarse en terminos estrictos al 
"caso especial sobre el que versa la demanda de amparo". 

Esa limitation de la eficacia del fall0 constitucional es, ademas: a) 
Subjetivo,en wanto a que dicha determinacion unicamente protege a la persona 
que solicito.el amparo de la Justicia Federal; y b) Objetivo, ya que la sentencia en 
el juicio de amparo que conceda la proteccion constitucional a 10s particulares 
demandantes de la misma, se limitaran a impartiria en el caso especial sobre el 
que verse la demanda, sin hacer dedaraciones generales respecto de la ley o 
actos que la motivaren. 

Desde el punto de vista formal y material la ley anterior y la ley nueva son 
actos legislativos distintos (SBptima Epoca, Volumenes 38, 124 a 132, Primera 
Parte, paginas 36 y 215, respectivamente.) 

En ocasiones, la autoridad que conoce del juicio de amparo, estima que la 
ley y demas actos reclamados s61o son parualmente violatorios de las garantias 
individuales invocadas por el agraviado 0 quejoso y, en tales consideraciones, 

- .  concede el amparo y la proteccion de la Justicia Federal para determinado efecto, 
cue precisa en la parte final del considerando de la sentencia constitucional 
vinwlando a la autoridad responsable a 10s terminos de ese efecto, el que no 
podra incumplirlo, pudiendo repetir el act0 en lo que no fue declarado 
inconstituuonal. 

Por consiguiente, la sentencia que conceda el amparo crea para el quejoso, 
- - 
el derecho-a ~ exigivde las autoridades- responsables el cumplimiento de la 
sentencia que le otorg6 el amparo, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 
notificacion, conforme con el artiwlo 105 de la Ley de Amparo. 

Para las autoridades responsables, y aun para aquellas autoridades que no 
fueron llamadas a juicio, per0 que, por la naturaleza de 10s actos reclamados. 
tengan que inte~enir en el cabal wmplimiento de la ejecutoria de amparo, en 
ierminos ae ios ariiwios 66 y i67, de ia Ley de Amparo, ies surge ia obiigacion de 
restituir al agraviado en el pleno goce de la garantia individual violada, 
restableuendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violacion, si 
10s actos reclamados son de caracter positivo; o de que realicen la conducta que 
se abstuvieron de ejecutar, obrando en el sentido de respetar la garantia de que 
se trate y cumpliendo, por su parte, lo que la misma garantia exija, si 10s actos 
reclamados son de carader negativo. 

Al respecto, la Corte sostiene en la tesis numero 264, de la Octava Parte. 
wmun al Pleno y a las Salas, Mgina 444, lo siguiente: "SENTENCIAS DE 
AMPARO. EFECT0S.- El efecto juridico de la sentencia definitiva que se 
pronunue en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al 
estado que tenian antes de la violacion de garantias, nuliticando el act0 redamado 
y-los subsecuentes que de el se deriven." ~ ~~ ~~ 



Ya hemos dicho que si el amparo se refiere a una ley que el quejoso 
ampugno por inomstltuuonal, el efecto de la sentenua que asi lo haya reconoc~do. 
no lnval~da la lev slno oue solo oroduce la no a~llcacon de ella para el a~ravlado, 

- 2 .  - ~~ 7~ 

sin que 10s que no accionaron $own de ese bkneficio, puesto que a e i o s  si se 
les sigue aplicando. 

g) Cumplimiento de las sentencias de amparoam 

No siempre las sentencias de ampam se wmplen por las autoridades 
responsables en el termino serialado por el articulo 105 de la Ley de Amparo. Por 
ello, la fracci6n XVI del articulo 107 constitucional, previene: "Si concedido el 
amparo la autoridad responsable insistiere en la repeticion del act0 redamado o 
tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, ser5 inmediatamente 
separada de su cargo y consignada ante el juez de Distrito que corresponda." 

Por tanto, debe distinguirse, en relacion con las sentencias que haya 
otorgado la protecd6n de la Justicia Federal, en primer lugar, lo que se entiende 
por wmplimiento y por ejewcibn de sentencia, y, en segundo termino, las 
diversas f m a s  legales para hacerla efediva, a saber: 

El cumplimiento de una sentencia de amparo, nos dice el maestro lgnacio 
~ u r ~ o a ~  corresponde a las propias autoridades responsables, que son las partes 
condenadas a restituir al quejoso en el goce y disfrute de las garantias 
constitucionales violadas, y proviene de la ejewcion de las mismas sentencias. 

Estin tambien obligadas al wmplimiento de la sentencia, a toda autoridad 
que por virtud de sus funciones intervenga en la ejewcion del act0 redamado, tal 
y como lo sostiene la tesis nrjmero 137, tomo comun de 1985, pagina 209, asi 
como, tarnbien, las autoridades subalternas o inferiores de las responsables como 
lo setiala la tesis numero 143, tomo comun de 1985, pagina 226. 

Sin embargo, el juzgador de amparo, tambien puede wmplimentar la 
sentencia que otorgo la protecdon constitucional. La ejecucion de la sentencia que 
otorga el amparo y la protecu6n de la Justicia Federal, es la orden dada por el 
organ0 de control: juez de Distrito, autoridad que haya conocido del amparo, 
Tribunales Colegiados de Cirwito y Suprema Corte de Justicia, que la haya 
dictado, tendiente a hacer wmplir la norma individualizada contenida en ella, y 
que, derivada del imperativo constitucional consignado en el artiwlo 107 de la Ley 
Fundamental, mmprende todos 10s ados necesarios para que sea obedecida, 
como son: comunicar por oficio y sin demora alguna, induso por la via telegrafica, 
y sin perjuido de daia a mn&r integramente, a las autoridades responsables 
para que la acaten; prevenirlas para que infonen sobre su wmplimiento (artiwlo 

'" Supma Code de Justida de la Nadb. 'Manual del Juicio de Ampam'. Editorial Themis, 
MBxico, 1989, @gs. 489 a 494: y 'Ley de Ampam'. Editorial Sisia. Mbxico. 2W1. 
2es BurgDa Orihuela. Ignado. 'El Juido de Ampam'. Ob. &.. @Q. 543. 



104 de la Ley de Amparo); requerir de oficio o a instancia de cualquiera de las 
partes al superior jerarquiw de las autoridades responsables para que las 
obliguen a cumplirla de inmediato, y si no tuvieren superior, hacer el requerimiento 
directamente a ellas (artiwlo 105 de la Ley de Amparo). 

Dentro de esos actos, el segundo parrafo del ultimo precept0 mencionado 
dispone que: si a pesar de 10s requerirnientos antes aludidos, la sentencia de 
amparo no fuese obedecida, el juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, en su 
caso, remitira el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para 10s 
efectos del artiwlo 107, fraccion XVI, de la Constituci6n Federal para que la 
autoridad sea inmediatamente separada de su cargo y wnsignada al juez de 
Distrito que wrresponda, dejando copia certificada de la misma y de las 
wnstancias que fueren necesarias para prowrar su exacto wmplirniento. 
wnforme al articulo 111 de esta lev; y si la autoridad gozare de fuero 
wnstitucional, la Suprema Corte dedarara que es el caso de aplicar la disposici6n 
wnstitucional en wmentario, y w n  esla declaration y las wnstancias de autos 
que estime necesarias, pedira a quien corresponda el desafuero de dicha 
autoridad (articulo 109 de la Ley de Amparo). 

Salvo 10s casos en que las autoridades responsables sblo puedan dar 
cumplimiento a la ejewtoria de que se trate y aquellos en que la ejewcion 
wnsista en dictar nueva resoluci6n en el expediente o asunto que haya motivado 
el acto reclamado, en tbrminos dei articulo 11 1 de la Ley de Amparo, e 
independientemente de la remisibn que se haya hecho del expediente a la 

- -  - - Suprema Corte, el juez. de Distrito, la autoridad que conocio del amparo o el 
magistrado designado por el Tribunal Colegiado de Cirwito, podran salir del lugar 
de su residencia, previo aviso de su salida y del objeto de ella, asi como de su 
regreso, o, wmisionar a un seaetario o actuario de su dependencia, para 
constituirse en el lugar en que deba darsele cumplimiento, y ejewtaran Bste por si 
mismos, y si es necesario podran solicitar, por 10s wnductos legales, el auxilio de 
la fuerza publica, para hacer wmplir la ejewtoria. 

La ejewci6n y la wmplimentaci6n por parte del tribunal decontrol que haya 
dictado la sentencia, se podra llevar a cabo ante la negativa expresa de las 
autoridades responsables a wmplir la sentencia, o ante las practicas dilatorias 
que realicen para no obedecerla; siendo necesario que el tribunal deje wpia del 
expediente para que si la naturaleza -del acto lo permite pueda este mismo 
cumplimentar la sentencia wmo lo autoriza el artiwlo 11 1 de la Ley de Amparo. 

No existia un termino para exigir el wmplimiento de una ejewtoria de 
amparo, ya que ni wnstitucional ni reglamentariamente se disponia de limite 
alguno y, por lo mismo, el derecho para exigir su curnplimiento era imprescriptible; 
per0 con las recientes reformas y adiciones a la Ley de Amparo publicadas en el 
Diario Oficial de la Federacibn el dia 17 de mayo de 2001, mismas que entraron 
en vigor el dia 18 del mismo mes y ario, se termin6 dicha imprescriptibilidad, 
sefialando una caducidad. 



En efecto, el artiwlo 113 de la Ley de Amparo sefialaba: 
"No podra archivarse ningun juicio de amparo sin que quede enteramerde 
cumplida la sentenda en que se haya concedido al agraviado la protecdtn 
wnstitudonal, o aparedere que ya no hay materia para la ejewcion. El Ministerio 
Publico cuidara del wmplimiento de esta disposidon". 

Con las mencionadas reformas, se adicionb un segundo y tercer @rrafo al 
referido artiwlo, en 10s siguientes terminos: 

'Articulo 113.- ... 
Los procedimientos tendientes al wmplimiento de las sentendas de 

amparo caducaran por inactividad procesal o la falta de promoci6n de parte 
interesada durante el termino de trescientos dias, incluidos 10s inhabiles. En estos 
casos el juez o tribunal, de otido o a peticion de parte, resolvera sobre la 
caducidad y ordenara que la resoludon que la declare se notifique a las partes. 

Solo 10s actos y promociones que revelen un interes del rewrrente por la 
prosewci6n del procedimiento interrumpiran el termino de caducidad". 

Consideramos que dicha adid6n es contradidoria, ya que el primer parrafo 
del artiwlo antes precisado seriala que no pod6 archivarse ningun juido de 
amparo sin que quede enteramente wmplida la sentencia en que se haya 
concedido al agraviado la protection wnstitucional; sin embargo, con la 'adidon" 
en comento, se seiiala una caducidad para el wmplimiento de las sentendas de 
amparo por inactividad procesal o falta de promocion de parte interesada durante 
el termino de trescientos dias. Lo anterior, es evidentemente contradictorio y falto 
de tecnica juridica y 16gica del legislador. 

Otra grave irregularidad, estriba en que en el artiwlo primer0 del Deueto 
en comento, se seiiala que se adiciono el artiwlo 105 m n  10s parrafos quinto y 
sexto, per0 a1 seiialar posteriorrnente la fomla en que iba a quedar el mismo. 
"extrariarnente se le agrega" un tercer Mrrafo. Lo anterior, de ninguna manera 
puede perrnitirse, maxime que se trata de la propia Ley de Amparo, instrumento 
protector de nuestras garantias y de la propia constitudon Federal. 

Tambien se reformaron 10s artiwlos 95, fraccion X; 99, primer parrafo y 
105, warto pdrrafo; y se adicionan un tercer parrafo al artiwlo 99, rewniendose 
10s demas en su orden, y 10s parrafos quinto y sexto al arliwlo 105~~', todos ellos 
de la Ley de Amparo, y tambien se reform6 el artiwlo 21, fracd6n IV de la Ley 
Organica del Poder Judicial de la Federadon, para quedar de la siguiente manera: 

'" Conviene deslacar, que pese a que el Deueto de Reformas a la Ley de Ampam de fecha 17de 
mayo de 2001 se mendon6 que el artiwlo 105 se adicionb w n  10s parrafos quinto y sexto. en 
realidad se le adicionb tambien un tercer parrafo, lo que wnniiuye un grave descuido del 
legislador. 



"Articulo 95. El recurso de queja es procedente: 
... 
X. Contra las resoluciones que se dicten en el incidente de wmplimiento substituto 
de las sentendas de ampam a que se refiere el articulo 105 de este 
ordenamiento, asi como contra la determinacion sobre la caducidad en el 
procedimiento tendiente al wmplimiento de las sentencias de amparo a que se 
refiere el segundo pirrafo del artiwlo 113, y 
... . 

"Artiwlo 99. En 10s casos de las fracciones I y VI del artiwlo 95, el rewrso de 
queja se interpondd por escrito directamente ante el tribunal colegiado de cirwito 
que wrresponda, ammpairando una wpia para cada una de las autoridades 
contra quienes se promueva. 
... 

En 10s casos de inwmplimiento substituto de las sentencias de amparo a 
que se refiere la fracd6n X del artiwlo 95, el recurso de queja se interpondre por 
escrito, diredamente ante el tribunal colegiado de circuito o ante la Sala de la 
Suprema Corte de Justicia. seg6n wrresponda, aompairando una o p i a  para 
cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las 
partes en el juiao. 
... . 

"Articulo 105. 
... . - .- -~ - -. - 
... 

Cuando la naturaleza del ado lo permita, el Pleno de la Suprema Code de 
Justicia, una vez que hubiera determinado el inwmplimiento o la repetici6n del 
act0 reclamado, podra disponer de oficio el cumplimiento substituto de la 
sentencia de amparo, wando su ejewcion afecte gravemente a la sociedad o a 
terceros en mayor proporci6n que 10s beneficios ewnomiws que pudiera obtener 
el quejoso. 

Una vez que el Pleno determine el cumplimiento substituto, remitira 10s 
autos al juez de distrito o tribunal de circuito que haya conocido del amparo, para 
que incidentalmente resuelvan el mcdo o wantia de la restitucih. 

Siempre que la naturaleza del acto lo permita, el quejoso podra solicitar 
ante el juez de distrito o tribunal de circuit0 que haya conocido del amparo, el 
wmplirniento substituto de la ejewtoria, quien resolvere de manera incidental lo 
conducente y, en su caso, el mod0 o wantia de la restiluci6n.' 

De la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion, como ya se menciono, se 
reform6 el articulo 21, fraccion IV para quedar de la siguiente manera: 

"Articulo 21 ... 
IV. Del rewrso de queja interpuesto en 10s casos a que se refieren las fracciones 
V, VII. VIII, V: y X del artiwlo 95 de la Ley de Amparo, siempre que el 
wnocimiento del amparo en que la queja se haga valer sea competencia de una 



de las Salas, directamente o en revision, en 10s terminos del articulo 99, parrafos 
segundo y tercero, de la misma ley; 
... . 

Los procedimientos tendientes al wmplimiento de las sentencias de 
amparo, no solamente se aplican wando hay abstention total de las autoridades 
responsables en el wmplimiento de la sentencia de amparo, sino, tambien, 
cuando se retarde el wmplimiento de la ejecutoria "por evasivas o procedimientos 
ilegales de la autoridad responsable o de walquiera otra que intervenga en su 
ejecucion", como lo establece el articulo 107 de la Ley de Amparo. 

Consecuentemente, habr6 inwmplimiento de la sentencia que concede el 
amparo en 10s siguientes casos: 

1) Si falta o se omite totalmente la realization de 10s actos tendientes al 
logro de 10s objetivos que ella contiene, de awerdo con el artiwlo 80 de la Ley de 
Amparo; y, 

2) Si hay retardo en el wmplimiento de la sentencia por evasivas o 
procedimientos ilegales. 

En ambos supuestos procede el incidente de inwmplimiento de sentencia 
ejewtoria que concedio el amparo al quejoso, wando la autoridad responsable no 
ha realizado ningtin act0 tendiente a restituir al quejoso en el goce de la garantia 
individual violada, restableciendo las wsas al estado que tenian antes de la 
violacibn, o no ha wmplido lo que la garantia exija, 0 ha utilizado practicas 
dilatorias por medio solo de evasivas o de procedirnientos ilegales. Su fundamento 
esta en la fraccion XVI del artiwlo 107 wnstitucional y en el 105 de la Ley de 
Amparo; debiendo aplicarse, tambien, lo dispuesto por 10s artiwlos 107, 108. 
liltimo parrafo. 109 y 208 de este ordenamiento; y se tramita conforme lo disponen 
10s artiwlos 104 y 111 de la propia ley que hemos dejado expuesta, wyo  
artiwlado es confuso e incoherente, y que, por lo mismo, requiere una mejor 
estmcturaci6n. 

El incidente de inejewcion o inwmplimiento de sentencia ejewtoria, tiene 
por objeto que el juzgador de amparo determine jurisdiccionalmente si las 
autoridades responsables o walquiera que intervenga en el wmplimiento de la 
sentencia de amparo, la han wrnplido o no, a fin de que, en su caso, se proceda a 
su ejecucion forzosa por parte del juez de Distrito que haya pronunciado la 
sentencia y sin perjuicio de la wnsignacion penal de la autoridad remisa, que en la 
practica desgraciadamente, muy pocas veces se lleva a la practica. Dicho 
incidente comienza con el esaito de la parte interesada en el que expresa 10s 
agravios que-le ocasiona la desobediencia o desacato de la ejecutoria de amparo, 
por parte de la autoridad responsable; inmediatamente despues se wnstata si 
dicha autoridad ha informado o node haber wmplido en el termino de veintiwatm 
horas con la sentencia, o de estar tal sentencia en vias de ejewcion, para lo cual 
el juez de Distrito la requiere y previene para que informe, y con este infomle o sin 
61, resolveri segun las constandas de autos. 



La lnterlowtorla que le ponga f ~ n  puede ser en Ires sent~dos 
I r Oue se sobresea oor no haberse demostrado la procedenua del lnudente o w r  ., ~ - ~ ~ 

haber sobrevenido 'una causa que haga innecisario el cumplimiento d e  la 
ejewtoria. 
2) Que se dedare improcedente el incidente por haberse demostrado que la 
autoridad responsable dio wmplimiento a la sentencia de amparo, y 
3) Que se dedare probado el inwmplimiento y se proceda a enviar el expediente 
a la Suprema Corte de Justida para que determine lo procedente en relacibn con 
la separadbn del cargo de la autoridad responsable y su consignation al Minis- 
terio Pliblico Federal, tal como lo previenen 10s artiwlos 107, fraccibn XVI de la 
Carta Magna. 108 y 208 de la Ley de Amparo. 

Si el quejoso no estuviere conforme con la declaracibn de cumplimiento de 
la sentencia, puede interponer el recurso de inconformidad, dentro del termino de 
cinco dias, siguientes a1 de la notiicaaon de la resolucibn respectiva, ya que de 
no ser asi se tendra por consentida; y, el escrito por el que se interponga, asi 
como el expediente, se enviaran por el juez de Distrito correspondiente a la 
Suprema Corte de Justicia para su resolucion, en terminos del tercer parrafo del 
artiwlo 105 de la Ley de Amparo. 

El quejoso puede pedir que se de por wmplida la ejewtoria mediante el 
pago de 10s darios y perjuicios que haya sufrido, a traves del incidente de eje- 
wci6n substituta, en el que el juez de Distrito, oyendo a las partes interesadas. 
resolvera lo conducente, y, en el caso de que proceda, determinara la forma y 
wantia de la restitucion. Esla dgposicion introducida por el Decreto de 30 de - - -~ 
diciembre de 1983, contraria el espiritu del artiwlo 107 constitucional que no 
consiente que 10s fallos de la Justicia Federal puedan ser materia de arreglos o 
amponendas, pues estos menosprecian las sentencias de amparo e incumplen 
las garantias individuales, wya  sentencia ordena le Sean restituidas al quejoso, y 
el imperativo constitucional que impone a 10s organos de control de vigilar el 
wmplirniento de las sentencias basado en la autoridad de la cosa juzgada, que da 
seguridad juridica a quienes amparados contra la ley o el aclo de aplicacibn les 
sea cornpletamente reintegrado el disfrute de sus derechos conwlcados. 

La ejewcion de sentencias de amparo contra terceros de buena fe, si estos 
han adquirido derechos que se lesionan con la ejewcion del fallo que concede la 
protection constitucional, no pueden entorpecer el wmplimiento del mismo, y el 
amparo que contra tales actos se interponga es improcedente, de awerdo con la 
fraccion i l  del articulo 73 de la Ley de Amparo, tal y como lo sostiene la Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n en las tesis 138 y 139, tomo comun, ultima 
wmpilacibn. @ginas 212 y 215, respectivamente, y sus relacionadas. 

Siendo pertinente transcribir la tesis reladonada con la nrimero 138, que 
aparece publicada en la pAgina 213, del mismo apbndice bajo el rubro: 
"EJECUC16N DE SENTENCIAS DE AMPARO, que dice: "De 10s terminos en que 
esta mncebido el artiwlo 96 de la Ley Orgaica del Juicio de Arnparo, se infiere 
que walquier persona a quien agravia la ejewcion de un fallo de amparo, aunque 



fuere extraiia a la controversia constitudonal, puede ocurrir en queja (de awerdo 
con lo preceptuado por 10s articulos 95, fracd6n IV y 97, fraccion Ill, de la Ley de 
Ampam) contra esa ejewcion, en razon de que tratandose de actos de tal 
naturaleza, no tendria otro medio de defensa: adernas de que la majestad de 10s 
fallos de la Justida Federal, no permite que persona alguna, ya sea parte o 
extratia al juiao de garantias, resienta pejuiuos indebidos o ilegitimos, con motivo 
de la ejecuci6n de 10s mismos fallos: pero es obvio que tales pejuiuos indebidos o 
ilegitimos 5610 pueden provenir wando dichos fallos se ejewtan con exceso o con 
defecto, y en manera alguna cuando se ejewtan o wmplen en sus justos 
terminos, ya que, en este ultimo caso, 10s pejuidos que pudiera ocasionar la 
ejecuci6n, no deben considerarse ilegitimos." 

Por lo anterior, nos unimos a quienes postulan, ante 10s perjuidos que 
sufren 10s terceros de buena fe, que la Ley de Amparo debe wnsignar alguna 
disposid6n expresa que salvaguarde sus intereses legitimos, sin menoscabo de 
10s derechos del que obtuvo la protection de la Justiua Federal, y que pmponen 
que se permita anotar preventivamente la demanda de amparo en el Registro 
Phblico de la Pmpiedad, wando a consewencia de la sentenda de amparo pueda 
afectarse el dominio de un inmueble, y que tal anotaci6n se efectue a soliutud de 
la parte quejosa, previo el otorgamiento de la garantia correspondiente, de tat 
manera que la falta de dicha anotadbn de wmo resultado que no pueda 
ejecutarse la sentenua contra terceros de buena fe.288 

Si la autaidad ha realizado algun acto tendiente a wmplir la sentenua 
ejewtoria que mncedio el amparo al quejoso, per0 en exceso o defecto, lo que 
procede es el recurso de queja, que se otorga no solo a las partes en el juido de 
amparo, sino, tambien, a walquier persona que legalmente justifique que le 
agravia la ejecucibn de sentencia de amparo indirect0 dictada por el juez de 
Distrito. Su fundamento se enwentra en lo dispuesto por 10s artiwlos 107, 
fraccibn VII. de la Constitucih Federal. 95. fraccion IV, 96, 97. fraccibn 111, 98 y 99. 
de la Ley de Amparo. 

El objeto de dicha queja es, que como existe wando menos un prindpio de 
ejewcion, pero defectuoso, se obligue a la autoridad responsable a wmplimentar 
wrredamente la sentenda dictada en el juido de amparo. Se diferenda del 
inddente por incumplimiento, en que este procede por una total y absoluta 
negativa de la autoridad responsable a wmplir con la sentencia de amparo, y el 
rewrso se da cuando existe por lo menos un prinapio de ejewcion. 

El termino para interponerlo, es dentro de un aAo, wntado desde el dia 
siguiente en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado wmplir 
con la sentencia, o al en que la persona extraiia a quien afecte su ejecuddn tenga 
conocimiento de esta, de conformidad con la fraccion Ill del artiwlo 97, de la Ley 
de Amparo. 

Zaa Manual d d  Juido d e  Ampam. Suprema Corte d e  Justicia d e  la Nad6n Ed'aorial 
Themis, p8Q. 164. 



Debe interponerse, en el caso de amparo indirect0 por defecto en el 
wmplimiento de la sentencia de amparo ejecutoria que lo haya concedido, ante el 
juez de Distrito que conozca o haya conoddo el juicio de garantias, con copia de 
este para cada una de las autoridades contra quienes se promovio y para cada 
una de las partes en el mismo juicio, como lo dispone el artiwlo 98 de la Ley de 
Amparo. 

Puede darse el caso de que el rewrso se deseche o admita. Se desechara 
el recurso, si no esta interpuesto dentro del termino a que se refiere la fraccibn Ill 
del articulo 97, de la Ley de Amparo, o por ser improcedente, ya que no esta 
dentro de las hipbtesis a que se refiere el artiwlo 95, fraction IV, del mismo 
cuerpo legal, o porno exhibirse las copias exigidas por el artiwlo 98 del mismo 
ordenamiento, aplicAndose en el caso la multa a que se refiere el artiwlo 102 de 
la Ley de Amparo. Se admitira dicho rewrso, evidentemente, si reljne todos 10s 
anteriores requisitos. 

Dictado el auto de admision, se requiere a las autoridades responsables 
para que rindan su ir.forme m n  justification sobre ia waleria de la queja. 

El informe justificado deben rendirlo las autoridades contra las que se 
interpuso el rewrso, dentro del termino de tres dias per0 si no se rinde o el que se 
presenta es deficiente, se presumiran, entonces, ciertos 10s hechos respectivos, y 
hace incurrir a dicha autoridad en la sancion, consistente en una multa de tres a 

- - - treinta dias de-salario-conformeal-articulo-100 de la Ley de Amparo. 

Transcurridos 10s tres dias, con informe o sin el, se dara vista a1 Ministerio 
Publico por igual termino, y dentro de 10s tres dias siguientes se dictara la 
resolucion que proceda (articulo 98 de la Ley de Amparo). 

La resoludbn puede consistir en: 
a) declarar procedente y fi~ndado el recurso de queja, caso en el cual se 
determinara que hay exceso o defecto en el wmplimiento de la sentenda, por lo 
que se procedera conforme disponen 10s artiwlos 105, 108 a 111, de la Ley de 
Amparo, ya comentados; 
b) dedarar que el rewrso es procedente per0 infundado. Procedente, par cuanto a 
que es el que la ley establece wmo el idoneo para impugnar el acto, y porque se 
ha interpuesto dentro del termino que la ley sefiala para el efecto. Infundado, ya 
que 10s agravios alegados contra el defectuoso incumplimiento, no son justificados 
o resultan inoperantes, esto ljltimo wando se hacen afirmaciones wmpletamente 
ajenas a la materia del recurso o alega agravios respecto de actos que emanan de 
otras autoridades, etc.; 
c) declarar improcedente el recurso, si se interpuso fuera del tenino legal, como 
por ejernplo; lo que acarrea la imposici6n de la multa a que se refiere el artiwlo 
102 de la Ley de Amparo, de 10 a 120 dias de salario, que se impondra al 
recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos; y, 



d) dedarar sin materia el rewrso, esto es, si con el mismo no se puede lograr su 
objeto especifico, caso que sucede, por ejemplo, wando se wmple debidamente 
lo ordenado en la sentencia, lo que produce la inutilidad de la queja por haber 
desaparecido el objeto de la misma, pues el acto reurrido quedo insubsistente. 

Si despues de wmplida la ejewtoria de amparo, la autoridad responsable 
repite el act0 concreto que fue materia de la protection constitucional, la fracdon 
XVI del artiwlo 107 wnstitucional y de rnanera particular el artiwlo 108 de la Ley 
de Amparo, seriala la tramitacion del incidente de repeticion del act0 reclamado, 
de la manera siguiente: 

La parte interesada podra denunciar este hecho ante la autoridad que 
conoci6 del amparo. El organ0 de control que did6 la ejewtoria, dara vista con la 
denuncia, por el termino de cinw dias a las autoridades responsables y a 10s 
terceros perjudicados, si 10s hubiere, para que expongan lo que a sus derechos 
convenga. Dicho organ0 dictara la resoluci6n que proceda en el termino de quince 
dias. La resolucion puede ser en el sentido de: a) Decidir que si existe la 
repeticion del acto redamado, caso en el wa l  el organo de control remitira 
inmediatamente el expediente a la Suprema Corte de Justicia, para su resoluci6n 
definitiva, sin pejuicio de que aquel siga dictando las bdenes necesarias para 
que las autoridades acaten debidamente el mandato de nulificar su acto repetido o 
reiterado; y b) Decidir que no existe la repeticion del act0 denunciado. En este 
ultimo supuesto, el agraviado podra rnanifestar su inwnformidad contra dicha 
resoluci6n y pedir, dentro del termino de cinw dias, que el asunto sea elevado al 
conocimiento de la Suprema Corte de Justicia; si asi no lo hiciere, transwmdo 
dicho termino, se tendra por consentida la resolucion. 

Presentada la solicitud de la parte inmnforme con la resolucion dictada en 
este incidente, se turna esta y el expediente a la Suprema Corte. - 

Si la Suprema Corte resuelve, con 10s elementos que se allegue y que 
estime convenientes, que hay repeticion del act0 reclamado, determinara que la 
autoridad responsable quede inmediatamente separada de su cargo y, ademas. 
sea consignada por el Ministerio Publico para el ejercicio de la accion penal ante 
el juez de Distrito competente (artiwlos 108 y 109 de la Ley de Amparo). 

El juez de Distrito a quien se hiciere la consignacion por repetici6n del acto 
reclamado (lo mismo si se determino el inwmplimiento de la ejewtoria de 
amparo), dice el artiwlo 110 de la Ley de Amparo, se limitard a sancionar tales 
hechos, y si apareciere otro delito diverso se procedera como lo previene la parte 
final del artiwlo 208 de la Ley de Amparo, que establece: "Si despues de 
concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetition del acto 
reclamado o tratare de eludir el wmplimiento de la sentencia de la autoridad 
federal, inmediatamente sera separada de su cargo y consignada al juez de 
Distrito que wrresponda, para que la juzgue por la desobediencia cometida, la 
que s e d  sancionada en 10s terminos que el Cbdigo Penal aplicable en materia 
federal senala para el delito de abuso de autoridad." 



Si la autoridad, al tratar de wmplimentar una sentencia ejewtoria, realiza 
un acto que no fue materia de examen en el juicio de amparo, esto motivarh el 
ejercicio de una nueva acci6n constitutional, mediante la interposition de la 
demanda de amparo correspondiente. 

h) Las sentencias que niegan el arnparo 

Las sentencias que niegan el amparo, son desestimatorias, ya que dedaran 
la wnstitucionalidad de la ley y la legalidad y validez de 10s actos redamados, por 
haber sido estimados no wntrarios a 10s preceptos wnstitucionales invocados ni 
violatorios de las garantias individuales que dejo expuestas el quejoso en su 
demanda de amparo y, por lo tanto, la duda acerca de su constitucionalidad y la 
incertidumbre de su eficacia desaparecen. 

En tales cirwnstancias, pronunciado el fall0 federal que niega la protection 
de la Justiaa Union, y notificado Bste, la autoridad responsable esta en 
condiciones de llevar adelante la ejewci6n de la ley o de 10s actos reclamados. 
Sin embargo, las sentendas que niegan el arnparo, aunque son dedarativas por 
naturaleza, encierran la fijacion del modo como el acto puede wmplimentarse, ya 
que, a wntrario sentido, ellas wntienen una prohibicion dirigida a la autoridad 
responsable de no ejewtar la ley o 10s actos reclamados en forrna distinta de la 
fijada en las sentencias, en tanto que, el organo jurisdiccional al razonar sobre 10s 

- wnceptos de violation esgrimidos por el quejoso contra la ley y demas actos 
impugnados, fija eiojncepto del por que estos son infundados o inoperantes, y, al 
mismo liempo, delermina el alcance y la medida en que dicha ley y tales actos han 
sido wrrectamente dictados, ordenados o aplicados por las autoridades 
responsables. 

Conviene seitalar, que wmo la sentencia desestimatoria carece de efeclos 
positivos, en raz6n de que solo dedara que no existen las violaciones 
wnstitucionaies aiegadas, y con dicha dedaracion se extingue la jurisdiccion de la 
autoridad de control respectiva, y, mmo efecto natural emerge para las 
autoridades responsables el que quede vigente y sin alteracion la ley o el act0 
reclamado, quedando expedita su accion para que obren de awerdo con sus 
atribuciones legales, jamas se podra dar lugar a la formacion de un incidente de 
cumplirniento, puesto que solamente una ejewtoria que ampara y protege, puede 
iener punto de ejewcion para restituir al quejoso en el pleno goce de las garantias 
violadas. 

i) El sobreseimiento 

Las resoluciones de sobreseimiento, que la Ley de Amparo, en su articulo 
77, mnsidera como una de las sentencias que se didan en 10s juiaos de amparo, 
son dedarativas y desestimatorias, en tanto que al dedarar que existe en el juicio 



una causa legal de improcedencia, el juzgador de amparo desestima la accion 
wnstitucional, y sin hacer ninguna estimation sobre la constitucionalidad o sobre 
la ilegalidad de la ley o de 10s actos reclamados, respectivamente, reclamados en 
la demanda de ampam, y, por lo mismo, absleniendose de estudiar 10s conceptos 
de violaa6n, no pmnuncia nada respecto a si la Justicia de la Union ampara y 
protege o no a la parte quejosa. 

El sobreseimiento en el amparo obliga a 10s tribunales federales a terminar 
dicho juicio en el estado en que se enwentre, en virtud de surtirse en el mismo 
una causa de improcedencia, sin entrar al estudio del fondo de la westi6n de 
wnstitudonalidad o de ilegalidad planteada en la demanda de garantias. Dicha 
instituci6n no tiene el caracter de sentencia, puesto que no decide el asunto en lo 
principal, sino tan d o  se a p a  de wmprobar la existencia de alguna de las 
causas de impmcedenda del juicio que lo originan y 10s motivos que la impongan. 

La fracd6n Ill del artiwlo 83 de la Ley de Amparo, permite indicar que la 
naturaleza juridica del sobreseimiento es la de un auto o resolution, que terminan 
con el juicio, pero que no juzga sobre la westion de fondo de la wntmversia. 

La sentencia definitiva en el amparo, decia Vallartam, no puede wntener 
mAs que uno de dos extremes: o wncederlo si se ha probado la violation 
wnstitucional que lo motiva, o negarlo en caso wntrario. No obstante lo anterior. 
la Ley de Amparo, cunfundiendo el termino de sentencia, en las fracciones II y Ill 
de su artiwlo 77 dice que las sentendas que se diaen en los juidos de amparo 
deben wntener: "11. Los fundamentos legales en que se apoyen para 
sobreseer..."; y "Ill. Los puntos resolutivos con que deban terminar wncretandose 
en ellos w n  calidad y precisibn, el ado o aclos por 10s que sobresea ..." 

Seiialaremos a wntinuad6n, 10s tres momentos procesales en que se 
puede dictar el sobreseimiento: 
10.- Antes de la a d i n c i a  constiiucional. 
20.- En la audiencia &I juicio; y 
30.- Despues de la audienaa, esto es, en la revision. 

Debe examinarse previamente, la procedencia del juicio de amparo, 
conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia en la tesis de 
jurisprudencia numero 158 de la Octava Parte del Apendice 1985, Wgina 262, por 
ser esta una westion de orden publiw y de estudio preferente en el juicio de 
garantias. En realidad, toda cuestion referente al juicio de ampam es de orden 
publiw y de estudio preferente. 

Por tanto, el juez de Distrito, antes de admitir la demanda o despues de su 
admisibn, d e w  examinar la predencia del juicio, ya sea que lo advierta desde 
el momento de su interpasicion ode 10s informes y demas wnstancias del juiao. 

'" Vallata. I gnaa  L.. 'O Juidode Ampam y el Wril of Habeas Habeas'. M6xim. 1881, pag. 262. 



Lo anterior, nos permite hacer una simple distincion entre el desechamiento 
de la demanda, el tenerla porno interpuesta y el sabreseimiento del juicio. 

El desechamiento de la demanda, no es mas que un efedo, un motivo 
manifiesto e indudable de improcedencia, que en teminos de 10s artiwlos 145 y 
177 de la Ley de Amparo, obliga al juez de Distrito o tribunal de amparo a repeler 
la demanda de plano, sin suspender el act0 reclamado. 

En concordancia con el precept0 serialado, la Corte ha sostenido que para 
que pueda abrirse BI juicio respedivo, son indispensables estos elementos: un 
act0 violatorio de garantias individuales, proveniente de una autoridad; y una 
persona agraviada en sus garantias, por ese ado. En el caso de failar walquiera 
de estos elementos, no debe abrirse el juicio de amparo. (Leaiio Nicolas y Coags. 
Tomo II, pagina 831 .) 

La decision, por otra parte, de no tener por interpuesta la demanda de 
amparo que, como en el desechamiento, supone su presentacibn, se diferenda de 
Bste en que el contenido de la demanda no evidenua causa alguna manifiesta e 
indiidable de iniprocedencia, sino solo su irregularidad, que es su causa, porno 
llenar 10s requisitos del artiwlo 116 de la Ley de Amparo, en el caso del juicio de 
garantias indirecto, como lo previene el parrafo segundo del arliculo 146 de la Ley 
de Amparo, que permite al juez de Distrito, en el caso de que el promovente del 
amparo no llenare 10s requisitos omitidos en su demanda, no hicjere las 
aclaraciones conducentes o no presentare las copias a que se refiere el artiwlo 

-~ -. - - 120-de esa-misma ley, eltener por no interpuesta la demanda de amparo, siempre 
y cuando el act0 reclamado solo afecte al patrimonio o 10s derechos patrimoniales 
del quejoso. 

Concluye el parrafo final del artiwlo 146 de la Ley de Amparo que, fuera de 
10s casos a que se refiere el Wrrafo anterior, transwrrido el tbrmino de tres dias 
sin haberse dado wmplimiento a la providencia relativa, el juez mandara correr 
trasladn a! Ministerio Priblico, por veinticuatro horas, y en vista de lo que Bsie 
exponga, admitira o desechara la demanda, dentro de otras veintiwatro horas, 
segrin fuere procedente. 

El sobreseimiento, en cambio, es la institution juridica que surge con 
motivo de la aparicion en autos de un evento que obliga a la autoridad 
jurisdictional a declarar que ha cesado el procedimiento por haber perdido la 
demanda su fuerza propulsora, asi como la jurisdicci6n que con ella se habia 
puesto en movimiento. 

Procede el sobreseimiento, de conformidad con las fracciones del artiwlo 
74 de la Ley de Arnparo, por las causas siguientes: 

I. Cuando el agraviado desistaexpresamente.de lademanda. 
El desistimiento expreso de que habla esta disposici6n es un act0 procesal 

por medio del w a l  el quejoso en un juicio de amparo renuncia a la accion o queja 



que, ha hecho valer en la demanda de amparo. Para que prospere el desistimiento 
y, por tanto, para que se sobresea en el juicio wnstitucional, se requiere la 
ratification del esuito relativo ante la presencia judicial o funcionario con fe 
pcblica, previa identification del interesado, debibndose adarar que el autorizado 
para oir y recibir notificaciones no tiene capacidad legal para desistirse del juicio. 
Asimismo, si es el representante el que desiste a nombre del quejoso, es 
necesario que exista dausula especial en el poder otorgado al mandatario para 
poder desistir det juicio (Articulos 4. 14 y 30 de la Ley de Amparo. y Tesis 275. 
pfrgina 473. Octava Parte del Ap6ndice 1917-1985). 

El representante wmun que carece de dausula especial para desistir del 
juicio de garantias, no puede hacerlo a nombre de su representadon, por exigir 
ese requisito el articulo 14 de la Ley de Amparo, y solo puede hacerlo a nombre 
propio. 

Si se esta tramitando una wmpetencia ante la Suprema Corte de Justicia o 
ante tos Tribunales Colegiados, y se wmprueba que en el juicio la parte quejosa 
desistio de la accion que intento ante el juez del wnocimiento, desaparecio el 
wnflicto principal, Iogica y naturalmente desaparece la westi6n de wmpetencia. 
porque ya no hay materia para etla, y su decision traeria como consecuencia una 
resoluci6n inefectiva en la realidad; y el desistimiento formulado por el quejoso es 
admisible, porque no se trata del caso del artiwlo 54 del CMigo Federal de 
Procedimientos Civiles, que se refiere a 10s jueces y tribunales competidores, 
quienes, una vez aceptada la competencia, no pueden desistir de la wntienda, 
supuesto que el mismo precepto dispone que wntinuara esta competencia 
sustanciandose hasta su decision. Tampoco se trata de que por el desistimiento 
de una de las partes, se pretenda investir de wmpetencia a alguno de 10s jueces 
contendientes, sino de un desistimiento de la accion principal, de donde emano la 
contienda jurisdiccional. Consewentemente, el desistimiento sobre competencia 
que formulen 10s quejosos no puede ser tenido en consideration para fallar la 
wmpetencia (Tesis 94. pigina 150 del Apendice 1917-1985. Odava Parte). 

Si en la segunda instancia del amparo, que se abre a solicitud de la parte 
quejosa, esta desiste del rewrso intentado, debe tenbrsele por desistida y, en 
consewencia debe declararse ejecutoria la sentencia del juez de Distrito (Tesis 
129. pagina 193 del Apendice 1917-1985. Octava Parte). 

II. Cuando el agraviado muera duranle el juicio, si la garantia reclamada solo 
afecta a su persona. 

Pero como la fraccion II del articulo 74 seiiala como causa de 
sobreseimiento, el que el quejoso muera durante el juicio, si la garantiaviolada 
afecta solo a su persona, wmo seria lade la vida o la de su libertad, ese precepto 
no es aplicable wando 10s actos que se reclaman, afectan su patrimonio y, 
despues de su muerte a su sucesion. En este caso, la sucesion, wmo 
causahabiente universal del quejoso, tiene capaddad y legitimation para 
proseguir el juicio de amparo. Esta disposici6n legal es completamente inaplicable 



al caso de fallecimiento de cualquiera otra parte del juicio, como lo seria el del 
tercero perjudiado. 

' Ill. Cuando durante el juiao apareciere o sobreviniere alguna de las causas de 
improcedincia a que se refiere el artiwlo anterior. 

Se han confundido frecuentemente 10s motivos o causas de improcedencia 
con el sobreseimiento. Al grado tal, que se ha dicho que las dos instiiuciones son 
lo mismo y que rinicamente se diferencian por cuesti6n del tiempo en que se 
apfican: Si se dedara la causa antes de dar entrada a la demanda opera la 
improcedencia y si se deswbre durante la tramitacidn del juicio la causa de 
improcedencia, esto origina el sobreseimiento. 

Estamos con la tesis que sostiene que ambas figuras juridicas son distintas 
y con esendas juridicas propias. 

Ciertamente, la improcedencia es la institucion procesal constitucional y 
reglamentariamente establecida, mediante la cual, el organism0 jurisdiccional, en 

~. una parte preliminar del jl~id0, formalmente separada del conodmiento y 
resoluci6n sobre la queja interpuesta en la demanda, indaga si estan constituidos 
10s presupuestos que crean la relacion procesal y hacen nacer el deber de proveer 
y, si no lo estan, de una manera manifiesta y ostensible, debe desechar de plano 
la demanda por inadmisible, absteniendose de wnocer de ella, y concretandose a 
emitir la providencia en la que se declara que es improcedente entrar al 

~ - -~ -. c_onocigiento de la~ueja,  y la desechan o la tienen por no interpuesta por defect0 
en la misma no subsanado en tiempo. 

El sobreseimiento, ya se ha precisado, surge con motivo de la aparicion en 
autos de un evento que obliga a la autoridad jurisdiccional a dedarar que ha 
cesado el procedimiento, por haber perdido la demanda su fuerza propulsora, asi 
como la jurisdicci6n que con ella se habia puesto en movimiento. 

De walquier manera, tanto la disposici6n wntenida en la fracci6n Ill del 
articulo 74 de la Ley de Amparo, mmo la jurisp~dencia de la Corte, aceptan la 
teoria de la improcedencia mmo causa, y el sobreseimiento como efedo y, por 
tanto, a ella debemos atenemos; por lo que, es necesario estudiar el articulo 73 de 
esta misma ley, que establece los casos de improcedencia. 

Las causas de improcedencia que el artiwlo 73 de la Ley de Amparo 
indica, son del juicio de amparo, per0 que en realidad se retieren a la accibn 
constitucional misma, son: 

1. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia. 
Esta es la primera causa de improcedencia detinida en nuestra tradici6n 

juridica y que consagra la fracdon I del articulo 73 de la Ley de Amparo. 



Bajo la gran institudon que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nation, 
como el maximo interprete de la Constitucion y leyes que de ella emanen, sus 
resoluciones en materia de amparo son finales y decisivas; no asi, por lo que se 
refiere a 10s ados o resoluciones de 10s jueces de Distrito y 10s Tribunales 
ColegiadoS de Cirwito. 

Sin embargo, respect0 de 10s Tribunales Colegiados de Cirwito, se 
establece tambien la improcedencia de la acci6n de amparo, en 10s casos que 
consignan 10s artiwlos 104, fraai6n I-B y 107, fracu'6n VIII, de la Constituddn 
Federal, esto es, wando el juicio de garantias se dirija contra las resoluciones que 
en revision dicten en amparo indirect0 o contra de sentencias de tribunales 
contencioso administrative, o contra las que en amparo diredo pronuncien 10s 
Tribunales Colegiados de Cirwito, salvo cuando decidan sobre la 
inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretacion direda de un 
precept0 de la Constitucion, en terminos de la fracci6n V del artiwlo 83 de la Ley 
de Amparo, caso en el cual procede el rewrso de revision ante la Suprema Corte 
de Justicia, como lo previene el 107, fracci6n IX constitucional. 

2. Contra resoluciones didadas en 10s juicios de amparo o en ejecucion de las 
mismas. 

Esta causa de improcedencia establecida en la fraccion I1 del artiwlo 73 de 
la Ley de Amparo, se refiere a que todas las resoluciones, definitivas ode  tramite, 
que se pronuncien en el juicio de-amparo quedan sujetas a 10s recursos de 
revision, de queja y de redamaci6n que dicha ley tiene establecidos en 10s 
artiwlos 83, 95 y 103, respedivamente, y con ello se evita la repetition de juicios 
de amparo contra ellas o contra la wmplimentaci6n de las mismas. 

A 10s terceros extrarios al juicio, esto es, a las personas que en el juicio de 
amparo no hubieren tenido intervention con el carader de partes, la Ley de 
Amparo, en su articulo S6, les otorga el rewrso de queja; no obstante dicha 
disposici6n, existen jurisp~denaas que han atemperado este rigorism0 e invocan 
que: 

a) La improcedencia del juicio de amparo a que se refiere la fraccion II del 
artiwlo 73 mencionado, consistente en la inatacabilidad de 10s actos realiidos en 
wmplimiento o ejecucion de una resolution constitucional, solo es operante en 
relacion con 10s sujetos que mmo partes hubieren intervenido en el amparo 
respedivo; y 

b) Frente a un tercero extrario de buena fe, cuyos derechos registrales 
protege el artiwlo 3007 del Cbdigo Civil, la ejewtoria de amparo no debe 
wmplirse, estribando la buena fe en el desconocimiento de la demanda de 
garantias y, por ende, del juido arrespondiente. 

Dice el Tomo XCVI, Mgina 2159, del Semanario Judicial de b Federadon 
que: "La fracci6n II del artiwlo 73 de la Ley Organi~a del Juicio Constitutional, 



que establece que el juicio de amparo es improcedente wntra resoluciones 
dictadas en 10s juicios de amparo o en ejecucion de las mismas, debe entenderse 
aplicable solamente para las panes wntendientes en el amparo; mas no para 
personas extraiias al mismo, ya que dicha disposici6n no puede contrariar al 
articulo 14 wnstitucional, que previene que nadie podra ser privado de sus 
propiedades, posesiones o derechos sin ser oido ni vencido en el juicio wrres- 
pondiente." 

Y e n  el Tomo CIII, pagina 84 y 3727 del mismo Semanario, se seiiala: "La 
jurisprudencia que establece que el juicio de garantias es improcedente wando se 
reclaman actos que se denvan de 10s ya estudiados y resueltos en la ejecutoria 
recaida en un amparo anterior, siempre que se apeguen a su estrido 
cumplimiento, y la disposition que wntiene el arliculo 73, fraction II, de la Ley de 
Amparo, no son aplicables cuando el juicio de garantias lo promueve un tercero 
extraiio, pues la Suprema Corle de Justicia ha sostenido la tesis de que 10s jueces 
de Distrito no pueden decretar el sobreseimiento cuando el amparo se pmmueve 
wntra actos de las autoridades mmunes que afectan a personas extraiias a un 
juicio de amparo, aun wando dichos actos tengan wmo fundamento una 
resolucibn dc!ada cn csc j~icio. k5ora bien, ;i rnedian:e los actos iedarnados, se 
trata de privar al quejoso de la posesion de un inmueble, sin haber sido oido ni 
vencido en juicio, tales actos son violatorios de 10s artiwlos 14 y 16 
wnstitudonales, por lo wa l  debe impartirsele la proteccion de la justicia federal." 

Ademas, sostiene que: "Debe estimarse que el quejoso se encuentra en la 
-- hipotesis-prevista par el arliwlo 3007 del C6digo Civil para el Distrito Federal, s i  

adquirio un inmueble de quien aparecia wmo propietario en el Registro, por 
habersele adjudicado ese inmueble libre de gravamen y de walquier otra 
responsabilidad, y si la resolution judicial que ordeno la adjudication en favor del 
vendedor, causo ejewtoria, debe wnsiderarse al quejoso wmo adquirente de 
buena fe, sin que obste para ello el que se hubiera ocumdo al juicio de garantias 
wntra la mencionada resolucibn ... Por otra parle, si no esta demostrado que el 
quejoso tuvo wnocirniento del juicio de garan!ias de que antes se hablo, dehe 
estimarse subsistente su buena fe, que la ley presume, salvo prueba en wntrario" 
(Tomo CIII. Heneine Emilio, pAgina 814 del Semanario citado). 

No esta por demas, citar las siguientes jurispmdencias que aparecen 
publicadas por Ediciones Mayo: 

"261. PERSONA UCTRAAA AL JUICI0.- Puede interponer amparo wntra 
aCtOS en el juicio que le pejudiquen, sin estar obligada a entablar otras acciones 
distintas." 

"262. PERSONA EXTRAAA AL JUICI0.- Tratandose de terceros extraiios 
al juicio, pueden owrrir al de garantias wando se trata de privarles de su 
posesi@, sin haber sido oidos ni vencidos, sin que previamente deban hacer us0 
de la terceria." 



"263. PERSONA EXTRANA AL JUICI0.- Los terceros extranos afectados 
por determinaciones judiciales didadas en procedimientos a que son ajenos, no 
estan obligados a agotar rewrsos ordinarios o medios legales de defensa antes 
de ocurrir al amparo." 

"187. EMPLAZAMIENTO.- La falta de emplazamiento legal, vicia el 
procedimiento y viola en perjuicio del demandante, las garantias de 10s artiwlos 
14 y 16 wnstitucionales." 

"PERSONA EXTRANA AL JUICI0.- Contra 10s ados que afecten a sus 
posesiones o derechos, procede wncederle el amparo, aunque el mandamiento 
sea general y no ordene precisamente el despojo de determinados bienes." 

"259. PERSONA EXTRANA AL JUICI0.- Del amparo que se pida wntra 10s 
actos que la afecten, venficados en juido en que no es parte, toca wnocer a 10s 
jueces de Distrito." 

"260. PERSONA EXTRANA AL JUICI0.- El plazo para pedir amparo wntra 
10s actos en juicio en que noes parte y que afeden a sus intereses, le wrre desde 
la fecha en que tienen wnocimiento de dichos actos." 

Todas. publicadas en las paginas 801. 803, 570, 802 y 800. 
respectivamente, del Apendice de Jurispmdencia 1917-1975, Cuarta Parte, 
Tercera Sala, al Semanario Judicial de la Federaci6n. 

Rewrdemos que noes igual tercero extraiio a un juicio que causahabiente, 
este 6ltimo es el que adquiere de otro un bien o un derecho y, por lo mismo, el 
fallo wnstitucional que se dide en un juicio de amparo le surte todos 10s efedos 
juridiws, y, en wnsecuencia, debe sostenerse que la anotacion registral sobre un 
bien es el medio mas viable para determinar la indole litigiosa de este, y para 
someter a sus adquirentes sucesivos a 10s resultados del juicio wrrespondiente 
(Tomo CXVIII, paginas 651 y 652, ejewtoria de 23 de noviembre de 1953, 
Semanario Judicial de la Federation). 

Precisemos, tambien, que wntra 10s ados didados en ejewci6n de una 
sentencia de amparo es improcedente el juicio de garantias, de acuerdo con lo 
preceptuado por 10s artiwlos 73. fraccion II y 74, fraccion Ill de la Ley de Arnparo, 
aljn cuando dichos ados afecten a terceras personas que no fueron parte en el 
juicio de garantias, en aplicacih de 10s precedentes de jurispmdenua 
sustentados por la Suprema Code y del artiwlo 96 de la Ley de Amparo, y que, 
por lo tanto, la ejewcion de sentencia &lo podra ser rewnida en queja par 
exceso o defecto en la ejecuci6n. 

Sin embargo, si la responsable dicta en ejewcibn de una ejewtoria recaida 
a una sentencia en juicio de amparo un nuevo ado, ello no wnstituye un ado de 
mera ejewci6n, sino que resuelve sobre wnsideraciones diversas a las ya 



tratadas en la repetida ejecutoria, lo que hace procedenle el juido de garantias 
que contra dicharesoluaon se promueva. 

3. Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se 
encuentre 'wdiente de resoluci6n. ya sea en primera o unica instancia, o en 
revision, promovido por el mismo quejoso, o contra las mismas autoridades y por 
el propio ado redamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 

Es evidente que esta causa que previene la fracci6n Ill del articulo 73 de la 
Ley de Amparo, es una excepcidn a la litispendencia que quiza debi6 haber sido 
tratada en terminos del artiarlo 57 de la Ley de Amparo y, par ende, ordenar se 
ammularan 10s juicios para ser resueltos en un solo fallo, sobre todo por la 
indispensable demostraa6n de la existencia de la perfecta identidad entre ambos 
juicios, respedo de personas, causas y hechos, y del mismo modo que una misma 
litis no puede ser fallada mds de una sola vez, en virtud del principio de la cosa 
juzgada, ya que no pueden pender simulttrneamente varias reladones procesales 
entre la misma persona respedo del mismo objeto, de igual manera debe darse 
oportunidad a cualquiera de las partes en el juicio de amparo de alegar y de 
probar que existe esa perfecta identidad, a efecto de que tal cuestion, sea resuelta 
juntamente w n  el otro juicio. 

Es importante destacar, que la Ley de Amparo da un tratamiento distinto a 
la litispendencia, y por ello hablamos de una excepcibn a Bsta, al establecer, en el 
parrafo quinto de su articulo 51, en lo wnducente, que cuando se Irate de dos 

. - ~ 

juicios~sobre un-mismo asunto, el juez de Distrito "sin acurnular 10s expedientes. 
sobreseerd en el otro juicio, quedando, en wnsecuencia, sin efecto alguno el auto 
de suspensiw dictado en el juicio w y o  sobreseimiento debe decretarse. Por lo 
que, si se surte la fraocidn IIJ del articulo 73 en comentario, sanciona la Ley de 
Amparo la existencia de un juicio similar anterior, con la extincion de inmediato de 
la jurisdiction y de 10s efedos de la segunda demanda, por medio de la 
declaration de improcedencia. 

Para que se surta la causa de improcedencia de que tratamos, por la 
existencia de un juicio de amparo pendiente de resolucion, es necesario que se 
den 10s siguientes supuestos: 

lo.- Que existiendo dos juicios de amparo, uno sea anterior a otro; 
20.- Que ambos Sean promovidos por el mismo quejoso; 
30.- Que 10s dos hayan sido promovidos contra las mismas leyes o actos y contra 
las mismas autoridades; y 
40.- Que el primer juicio este pendiente de resolucion, ya sea en primera o unica 
instancia, o en revision. 

Si no se dan las antenores hiwtesis, el sobreseimiento que se decrete por 
la causa de improcedenda que establece la fraccion Ill del articulo 73 de la Ley de 
Amparo hace ilegal-la resoluci6n. Tampoco puede operar esta imprckedencia 
cuando la demanda en la que se ejercita la accibn correspondiente al primer juicio 



no ha sido admitida ni rechazada, toda vez que el precept0 en ~ m e n t a r i 0  se 
refiere expresamente a la existencia de otro juicio, y en el supuesto dicho, no 
existe ni la litis ni, mucho menos, el juicio (Robles Vda. de Villatoro, Rosa. Tomo 
Wl. p. 656). 

Tampoco puede existir esta causa, si en lugar de existir la identidad, son 
otros 10s quejosos o las autoridades responsables, aun cuando 10s actos 
reclamados sean 10s mismos; ya que ante esa discrepancia lo que existe no es la 
litispendencia, sino la wnexidad (identidad de elementos wmunes en 10s dos: el 
objeto y la causa petendi per0 otros de sus elementos wnstitutivos: quejosos o 
autoridades responsables, son diferentes) lo que da lugar a la acumulaci6n. de 
conformidad con el articulo 51 invocado. 

4. Contra leyes o ados que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juido de 
amparo, en 10s tBrminos de la fracdon anterior. 

Los dos presupuestos a que se refiere esta causa de improcedenaa que . - 
estatuye la fracd6n N del articulo 73 de la Ley de Amparo, son: 

lo.- Que se trate de leyes 0 actos que hayan sido materia de una ejecutoria 
en otro juicio de amparo; y 

20.- Que el nuevo juicio de amparo sea similar al otro en el w a l  se hubiere 
pronunciado una ejecutoria, en manto a que se trata del mismo quejoso, de las 
mismas leyes o actos reclamados y de las mismas autoridades responsables, aun 
cuando las violaciones wnstitucionales Sean diversas, en ambos juicios. 

La diferencia entre las causas de improcedencia establecidas en la fratxion 
Ill y la fracci6n IV, de que se habla, es que en la fracdon Ill, el juido similar estA 
en tramite; y en la fracdon IV, el juicio similar ya fue fallado por sentencia 
ejewtoria. 

La causa de improcedencia a que nos referimos, no puede extenderse sino 
al nuevo juicio respedo del wAI exista otr0 juicio wmpletamenfe terminado, ya 
que habla de leyes o ados que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio 
de amparo, en razon de la autoridad de la cosa juzgada, que es la verdad legal, 
por lo que una vez declarada Bsta mediante sentencia ejecutoria, el juido a que 
dicha sentencia pus0 fin, no puede volver a ser ventilado, pues de ser esto se 
opondria a la seguridad juridica que con aqublla se obtiene. 

La palabra ejewtoria, de que habla esta disposition, no se refiere al fallo 
respecto del wa l  no existe, legalmente, la posibilidad de que pueda ser 
modificado o revocado por algun recurso o medio de impugnacion, o a1 que haya 
sido wnsentido, sino unicamente a la Sentencia que ya defini6 la cuestion 
wnstitucional wntrovertida, para evitar la litispendencia indefinida y el posible 
pronunciamiento de sentencias que pueden ser contradictorias. 



Consecuentemente, es necesario que uno de 10s juicios sea anterior, y que 
en este exista sentencia, y, ademas, que haya una perfecta identidad entre 
ambos, respecto de personas, causas y hechos. 

Comprende esta improcedenaa, en una interpretation extensiva de la 
Suprema Corte, tambien 10s actos que se derivan de 10s ya estudiados y resueltos 
en la ejecutoria del otro amparo, siempre que se apeguen a su esbicto 
cumplimiento (Tesis 49, tomo wmGn, pagina 49). 

No se surte la causa a que se alude, wando la primera demanda se 
desech6 o se tuvo por no interpuesta, ni wando se reclaman actos que han sido 
materia de otro amparo que fue sobreseido, porque en estos supuestos, no se 
sentencio sobre la cuestion de constitucionalidad de las leyes o de 10s actos 
reclamados, sin embargo, respecto a esto ultimo, existe la: 

lnatacabilidad de una resolud6n de sobreseimiento, que surge por 
interpretadon de la Suprema Corte de Justida, en el sentido de que no obstante a 
que la regla es que la resolucion de sobreseimiento no constituye w s a  juzgada, 
en virtud de que no resolvii, sobre !a wnstitucionalidad de la ley o de 10s actos 
reclamados, y, por lo mismo, el quejoso puede prornover un nuevo juicio de 
amparo contra las mismas autoridades y por 10s actos redamados que sefial6 en 
el primer juicio de amparo, existe la exception wnsistente en que, cuando el 
segundo amparo se promueve contra: a) actos consumados de manera 
irreparable, o de: b) actos wyos efectos han cesado; o bien, c) actos que han sido 
consentidos; asi wmo.de:-d) actos que-no afectan 10s intereses juridiws de la -- -. - ~ 

parte quejosa, estimados en el primer juicio sobreseido, dichas determinaciones 
no pueden ser deswnocidas en el nuevo juiuo de garantias, por lo que, existe, en 
consewencia, lo que ella llama la 'inejercitabilidad de la accion wnstitucional", 
por wnsiguiente, el nuevo juicio es improcedente. (Tesis numero 118 tom0 
wmtin, consultable en la pagina 182, bajo el rubro: 'COSA JUZGADA. 
IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACC16N IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY 
DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUlClO SOBRESE~DO QUE NO 
PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO.) 

5. Contra actos que no afecten 10s intereses juridicos del quejoso. 

De acuerdo con la fraccion V del artiwlo 73 de la Ley de Amparo, la 
afectacion de un interes juridiw, es el agravio que se wmete a un particular en su 
persona o en 10s derechos que le rewnoce una disposicion legal, el cual debe 
acreditarse en el juicio de garantias. El quejoso puede, desde la presentacion de 
su demanda hasta antes de que wnduya la correspondiente audienda 
wnstitucional, presentar las pruebas idoneas para acreditar que el act0 redamado 
afecta sus intereses juridicos. 

Si en el referido lapso, no lo acredita, se surte la causa de improwdencia 
en wmentario y, pot tanto, debe sobreseerse en el juicio de amparo, conforme la 
fracci6n Ill del artiwlo 74 de la Ley de Amparo. 



Esta obligacion existe aun en el caso de que por falta de informe justificado 
se tengan presurniblemente ciertos 10s actos reclamados, en terminos del tercer 
parrafo del articulo 149 de la Ley de Amparo. 

Lo anterior es en razon de que la afectacion del interes juridico debe 
acreditarse en forma fehaciente y no inferirse a base de presunciones. 

El interes juridico y la Iegitimacion son terminos que suelen confundirse. 
siendo distintos. La legitimacion, en terminos breves, es la situation que guarda 
una persona en relacion con un inter& juridico. La legitimacion pmcesal, 
entonces, es la demostracion en juicio de que la persona estA en la relacion 
juridica que guarda una norma substantiva de derecho. Se entiende, tambibn, 
como la potestad legal para acudir al organ0 jurisdictional con la peticion de que 
se inicie la tramitacion del juicio o de una instancia. A esta potestad de obrar en 
juicio se conoce con el nombre de "legitimacibn ad procesum" y se produce 
cuando el derecho que se cuestiona en el juicio es ejercitado en el proceso por 
quien tiene aptitud para hacerlo valer, por su pmpio derecho, o por sus 
representantes y, en este aspecto, la tienen las personas que figuran como partes 
en el proceso, y sus representantes. La legitimacion ad causam, significa tener la 
titularidad de ese derecho cuestionado en juicio, y mrresponde a las partes. 

Por tanto, las personas fisicas que promuevan el juicio de amparo por su 
propio derecho, tienen Iegitimacion ad procesum y ad causam; en carnbio, las 
personas juridicas 5610 tienen legitimacion ad causam, y sus representantes la 
Iegitimacion ad procesum. 

Relacionado con la legitimacion esta la situation que guardan las partes en 
el juicio, esto es, la personalidad, termino que implica, para efectos procesales, la 
walidad reconocida por el juzgador a un sujeto para que acttie eficazmente en el 
proceso, previa la demostracion de que se es persona de derecho, capaz de 
actuar en juicio, ya sea de modo originario, wando se promueve por derecho 
propio, ode  modo derivado, si se promueve por representante. 

La legitirnacion ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, 
rnientras que la Iegitimacion ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia 
favorable. 

El interes juridico, es considerado como el derecho reconocido por la ley, y 
no es sino lo que la doctrina juridica conoce con el nombre de derecho subjetivo, 
es decir, la fawltad o potestad de exigencia, wya institution mnsigna la norma 
objetiva del derecho. 

En otros terminos, el derecho subjetivo supone la conjuncion en su esenaa 
de dos elernentos: 

lo.- La fawltad de exigir; y 
20.- La obligacion, traducida en el deber juridico de wmplir dicha exigencia. 



Esa exigencia, desde el punto de vista del sujeto, siwe de criterio de 
clasifcaci6n de 10s derechos subjetivos privados: wando el obligado es el 
particular; y, en publicos: en el caso de que la mencionada obligation sea de 
cualquier .organ0 del Estado; asi mmo de intereses simples o economiws e 
intereses juridims. 

Al respedo, no existe derecho subjetivo, ni, por tanto interes juridim. 
wando la persona &lo tiene una mera fawltad o potestad, y no un poder de 
exigencia, ni existirA Bsta wando la ley concede una situation cualquiera que 
puede aprovechar un deterrninado sujeto, per0 wya 0bse~ancia no puede 
redamaria, en vista de que el ordenamiento que establece esa situation, no le 
otorga fawltad para obtener coadiva e imperativamente su respeto. A este tipo de 
interes se le llama interes simple, que es toda situaaon generica que el Estado 
establece en benefiao de la coleclividad, para wbrir las necesidades que tiene a 
su cargo, como las de defensa national, de educauon, etc., y, en este mismo 
orden de ideas, se enwentran 10s meros intereses materiales o economiws, que 
no son suficientes por si mismos para wnfigurar el inter& juridico, sino que es 
necesario que mncurra una causa de moiestia o de privacion en relacion w n  
ellos, para poderlos considerar wmo el interes juridico necesario para que su 
titular redame en via de amparo las lesiones o las violadones a ems bienes 
materiales o emn6rniws, esto es, a sus propiedades, posesiones o derechos. 

La nodon "perjuicio", va intimamente ligada al interes juridiw, para 10s 

- ~- 
efectos del amparo, pues aquel supone la existencia de un derecho legitimamente 
tutelTdo que, wardo-estransgredido por la actuacih.de una autoridad o por la 
ley, fawlta a su titular para acudir ante el organo jurisdictional correspondiente 
demandando que esa transgresion cese. Tal derecho protegido por el 
ordenamiento legal objetivo es lo que cnnstituye el interes juridico que la Ley de 
Amparo toma en wenta para la procedencia del juicio de garantias, y para poderlo 
calicar de interes juridico, es menester que el derecho objetivo se haga cargo de 
el a traves de UM ode varias de sus norrnas. 

Lo anterior se cornplementa con la consideracion de que el perjuicio que 
legitima al quejoso para hacer valer la acci6n constitutional, debe ser diredo y 
personal. Es diredo, wando la afectacion u ofensa a la persona o a sus derechos. 
por la ley o el ado autoritario se ha produudo, se este ejecutando o cuando su 
realizacibn sea futura pero inminente. Es personal, si el agravio se concreta 
especificamente en la persona o en sus derechos tutelados por la Ley. 

Consewentemente si la ley o el ado de autoridad redamados en el juido 
de amparo, no afeda el interes juridiw del quejoso, o no demostrada esa 
afectadon o pequido en juicio, hace surtir la improcedencia a que se contrae la 
fracci6n V en mmentario. 



6. Contra leyes, tratados y reglamentos que por su sola vigencia no causen 
pejuicio al quejoso, sino que se necesite un act0 posterior de aplicacion para que 
se Origine tal pejuido. 

Ya hemos tratado el tema de 10s ordenamientos autoaplicativos y hetero- 
aplicativos, comentemos ahora que esta causa de improcedencia que previene la 
fracci6n VI del artiwlo 73 de la Ley de Amparo, contiene dos supuestos, a saber: 

lo.- Existen leyes, tratados o reglamentos que no requieren act0 posterior 
que condicione la aplicacion de sus preceptos. 

2".- Si la ley, el tratado o el reglamento, por su sola entrada en vigor, no 
causa perjuicio, se requiere un ado posterior de aplicaci6n para que 10s origine. 

Pues bien, para wnsiderar que una ley, tratado o reglamento, por su sola 
entrada en vigor (y por ello son considerados como autoaplicativos) causan 
pe juicios al quejoso, deben reunirse dos condidones: 

lo. Que desde su entrada en vigor obliguen al particular a un hacer o no 
hacer, porque su situation cae exactamente en las hipotesis previstas 
abstractamente en alguna de esas nonas. 

2O. Que no sea necesario un "acto posterior de aplicad6nU para que se 
genere dicha obligatoriedad. 

Cuando la ley, el tratado o el reglamento, por su sola entrada en vigor 
cause perjuiuos al quejoso (caso de la auto-aplicabilidad de 10s ordenamientos 
legales indicados), contra ellos procede el arnparo dentro de 10s treinta dias 
siguientes a su entrada en vigor, en t h i n o s  de la fraw'on II del articulo 22 de la 
propia Ley de Amparo. 

Si a pesar de que esos ordenamienlos son impugnables en amparo desde 
el momento de la inidacion de su vigencia, en 10s tenninos de la fraccion VI del 
articulo 73, de que se trata, no se hayan redamado, puede, sin embargo, 
promoverse wntra el primer act0 de su aplicadon en relacion con el quejoso 
dentro del tennino de quince dias a que se refiere el articulo 21 del mismo 
ordenamiento, segljn lo dispone el artiwlo 73, en su fraccion XII, de la propia Ley 
de Arnparo. 

Pero, cabe preguntarse, que sucede wando para la observancia de la ley, 
tratado o reglamento, se fija el mismo dia de su publicauon, contra lo dispuesto en 
la base legal dada por el artiwlo 39 del CCdigo Civil, de que esos ordenamientos 
surten efectos tres dias despues de su publicadh, y un dia mas por cada 
cuarenta kilometros de distanda o fraccion que exceda de la mitad. 



En nuestra opinion, cuando esas disposidones 0 mandamientos solo 
pueden considerarse obligatorios despues de determinado plazo contado desde 
su publicaci6n, debe atenderse el mandato sustantivo del Codigo Civil y no a la 
prevencion especial contenida en ellos. 

En otros terminos, el legislador ha establecido, en el C6digo Civil, que para 
que se considere promulgada una ley en 10s lugares en que no reside la autoridad 
que hace la promulgaci6n, debe computarse el tiempo de acuerdo con las 
distancias que existen entre la ciudad en que el ordenamiento legal se promulgo y 
las demas en que deba regir. 

Lo anterior, en virtud de que no hay obligaci6n de wmplir las prevenciones 
de una ley, tratado o reglamento no promulgados o publicados. 

Igualmente, debe analizarse el siguiente pmblema: Confonne al artiwlo 
120 de la Constitution, 10s gobernadores de 10s Estados estan obligados a 
publicar y hacer cumplir las leyes federales, y es evidente que la obligation que el 
Pacto Federal impone a 10s gobernadores, de publicar dichas leyes, es para que 
puedan llegar al mnoclmiento de lo6 habitantes de 10s Estados y obligarlos; de 
donde Iogicamente se deduce que mientras esas leyes no lleguen al wnocimiento 
de 10s habitantes de 10s lugares distintos de su pmmulgaci6n, bien por el 
transcurso del tiempo a que se refiere la ley, bien por medio de una publication, 
no obligan ni surten efectos en esos lugares. 

- ~- ~. Por consiguiente..no debe considerarse elLamparo improcedente en base a 
la fraccion VI del articulo 73, al estimarse indebidamente extemporAnea la 
demanda de amparo, a causa del ilegal termino para que entre en vigor una ley. 
sin0 que el juez debe tenerla interpuesta en tiempo y resolver el fondo de la 
controversia constitutional que se la plantea en la misma. 

Por tanto, si se impugna una ley dentro del termino de treinta dias 
siguientes al de su entrada en vigor, por personas que no queden 
comprendidas dentro de la hipblesis de sus normas, o bien, si estas no acreditan 
que les causa perjuicio, por su sola vigenda, el amparo que se interponga es 
improcedente. 

Tanto las leyes auto-aplicativas wmo heteroaplicativas, estas ultirnas que 
requieren act0 posterior de autoridad en aplicadon de ellas, pueden 
impugnarse en amparo dentro del termino de quince dias a ese primer acto en 
aplicaci6n de las mismas, aun wando el termino de treinta dias ya hubiere 
preduido para combatir las primeras, por su sola vigenda. 

En consecuencia, el amparo que se promueva fuera del termino de quince 
dias, al de aplicaci6n del ordenamiento que se redame, es improcedente, en 
terminos de la fraccion VI de la Ley de Amparo. 



- Contra las resoluciones o declaraciones de 10s organismos y 
autoridades en materia electoral; y contra las resoluaones o declaraciones del 
Congreso Federal o de las Camaras que lo constituyen, de las Legislaturas de 
10s Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en 
election, suspensidn o remotion de funcionarios, en 10s casos en que 1% 
Constituciones correspondientes les confieran la fawltad soberana y 
discrecionalmente. 

Estos casos de improcedencia estan consignados en las fracuones VII y 
Vlll del articulo 73 de la Ley de Amparo, y w n  base en ellas el organism0 de 
control wnstitucional, ha desechado toda demanda de amparo, sin darle entrada. 
wando de una manera notoria el amparo planteado se refiera a alguna de esas 
causas que tanto la teoria como la practica de nuestro juicio de amparo han 
considerado wmo de caracter politico. 

Priva en el ambiente, el voto particular del juez Federal Vallarta al examinar 
el juicio de amparo promovido por Leon Gumen en contra de la Legislatura del 
Estado de Puebla que procedio a juzgarlo, en su caracter de Presidente del 
Tribunal Superior de dicha entidad y lo separ6 de su puesto, resuetto el 23 de 
agosto de 1878, quien en relacidn con el problema de privation de derechos 
politicos, manifesto: "... En cuanto a las consideraciones de un carttcter 
meramente politico que se han traido a este debate yo no dire mas que una sola 
palabra, a pesar de que a ellas se les ha dado tanta importancia. La Cone en su 
calidad de tribunal no puede mas que administrar justicia, mas que confrontar el 
acto reclamado con el texto constitucional que se dice violado por el, para de ahi 
deducir si es o no procedente el amparo: entrar aqui en aquellas consideraciones, 
es exponerse a saaificar 10s intereses permanentes de la justicia, a las exigencias 
veleidosas de la politica, es desnaturalizar las funciones augustas de este 
tribunal." (Votos. lmprenta de Francisco Diaz de Leon. Mexico, 1879. Tomo 1, p. 
167.) 

Actualmente, se olvida la propia Ley de Amparo que, al ser promulgada la 
Constitution de 1917. el texto de su articulo 14 cambio totalmente esta cuestion. 
dejando de tener vigencia 10s argumentos de Vallarta. 

No obstante lo anterior, la Suprema Corte reitero la tesis de improcedencia 
del amparo en materia politica, hasta la aclualidad en que por reforma reciente al 
articulo 60 constitudonal, se establecio que las resoluuones del Tribunal, que lo 
es el Federal Electoral, solo pueden ser modificadas por 10s Colegios Electorales 
de cada Camara (de la de Diputados y la de Senadores), asi como las de 10s 
organismos que por ley Sean ueados para vigilar 10s procesos electorales, 
tendran el carhcter de definitivas e inatacables. lgualmente por lo que se retiere a 
las declaraciones y resoluciones de las Camaras de Diputados y Senadores, a 
que se refieren 10s arliculos 110 y 11 1 wnstitucionales, respecto al juicio politico 
en tratandose de la destitucidn de 10s servidores prjblicos a que alude, a su 
inhabilitaudn para desempetiar funciones, empleos, cargos o wmisiones de 
walquier naturaleza en el servicio publiw, y a la declaration de procedencia en 



contra del funcionario inulpado, por la wmision de delitos durante el tiempo de su 
encargo, respedivamente. 

La jurispwdenda nljmero 128 del ApC'ndice 1917-1985. Octava Parte, 
pegina 192, dice: "DERECHOS POL[TlCOS, IMPR0CEDENCIA.- La violacion 
de 10s derechos politicos no da lugar al juicio de amparo, porque no se trata de 
garantias individuales." 

Pero, si b in ,  la Corte ha estableudo en su jurisprudencia la tesis de que 
el juicio de amparo es improcedente en mntra de la violaci6n de derechos 
politicos, y, tambien, respedo de la privaci6n de un cargo pliblico, de eleccion 
popular, o bien por designacidn, ha modificado este criterio en el caso en que de 
awerdo con las leyes en vigor, exista un procedimiento especifico, que debe 
seguirse, como norma reglamentaria de la privaci6n de un cargo o de un derecho 
politim, y este procedimiento no sea aplicado. o bien. lo sea de una manera 
inexacta, debe darse entrada a la demanda y estudiarse las violaciones 
aducidas, por inobsewancia de 10s procedimientos establecidos en la ley, toda 
vez que en este caso, se trata de una violacion al principio de legalidad y no, 
exclusivamente, de la violacion de un derecho politico: pues lo wntrario 
equivaldria a dejar el wmplimiento de la ley reglamentaria, de aquellos derechos. 
al criterio exdusivo de la autoridad, y w n  mayor razon, si se trata de la violaci6n 
a 10s principios consagrados en la propia Constitucion (Najera Rojas Mariano, 
Tomo XLV, pAgina 893). 

- Pero a<n mas. _en la jurisprudencia ntimero 127, pigina 191 del 
Apendice 1917-1985, Octava Parte. la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 
sostiene que, aun wando se trate de derechos politicos, si el acto que se 
reclama puede entrariar tambien la violacion de garantias individuales, hecho 
que nose puede juzgar a priori, la demanda de amparo relativa debe admitirse 
y tramitarse, para establecer, en la sentencia definitiva, las proposiciones 
conducentes. 

?or lo tanto, wando se trate de un amparo contra leyes, por ejemplo, 
wntra el Ctdigo Electoral respectivo, que se estime inconstiiucional por violar 
alguna garantia constitudonal, verbi gratia, que limite 10s medios de defensa de 
las asociaciones politicas, de awerdo con la propia Suprema Corte, el juicio de 
amparo es procedente, por lo que se refiere a las garantias que se invocan 
wmo infringidas. 

7. Contra ados consumados de manera irreparable 

Solo estan comprendidos en la fraccion IX del articulo 73 de la Ley de 
Amparo 10s actos u y a  reparacidn es imposible realizar fisicamente a traves del 
juicio de amparo. Ya se ha serialado, que las sentendas que conceden el amparo. 
segljn el artiwlo 80 de la Ley Reglamentaria de 10s articulos 103 y 107 
constitucionales, estriba en restituir al quejoso en el pleno goce de la garantia 
violada, restableaendo las cosas al estado en que se enwntraban antes de la 



violadon. Si esta restitucion es fisica o materialmente imposible, se da el supuesto 
de la fraccion en comentario. 

Por actos actos consumados, entendemos a aquellos actos de autoridad 
que se han realizado total e integramente, consiguiendo el objeto para el wa l  
fueron ordenados o e j e c u t a d o ~ . ~  

Luego, entonces. 6 la ley, el tratado o reglamento son actos consumados? 
La Suprema Corte de Justicia en la tesis n~jmero 73. Primera Parte del Apendice 
1917-1985, peginas 152 y 153, nos da la respuesta, al sostener: "LEYES, 
AMPARO CONTRA L A  EXPEDICI~N, PROMULGACI~N Y PUBLICACI~N DE 
LAS.- En el amparo wntra la promulgation, publicacion y refrendo de la norma 
legal impugnada, no procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el 
procedimiento de formacion de la ley intervienen diversos organos 
constitudonales, wmo lo son el Legislativo que las expide y el Ejewtivo que las 
promulga y ordena su publicacion, dichos actos no pueden wnsiderarse 
irreparablemente para 10s efectos del amparo, toda vez que en su wnjunto son lo 
que Otorgan vigenda a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento 
respective pueda ser aplicado a 10s actos wncretos wmprendidos en las hipotesis 
normativas, y son todos elfos 10s que pueden ser reparados a traves del juicio de 
garantias. La expedition, promulgaci6n y publicacion de una ley no pueden 
quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos 
wnwrren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio 
necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una 
ejewtoria que declara inconstitudonal a la ley, en el caso conmeto a que se 
refiere el fallo. Consewentemente, a pesar de que se produzcan por organos 
diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni 
improcedente su declaracibn en el jutcio de amparo que se interpone contra una 
ley." 

El principio de que el juido de amparo no procede contra actos 
consumados, no es tajante, pues doctrinal y jurisp~dencialmente se acepta que. 
atendiendo a la naturaleza del act0 reclamado, aun siendo consumado existe la 
posibilidad de que se pueda remediar el agravio wmetido por la autoridad 
responsable, en razon de 10s efectos restitutorios que tiene el juicio de amparo. 

Por tanto, hay acto wnsumado de un modo reparable, y actos consumados 
de manera irreparable. 

Los actos consumados de modo reparable, hacen procedente el juicio de 
amparo, y su fin es reponer al quejOso en el goce de la garantia violada, pueslo 
que la resoluciivl que concede la pmtecd6n la Justida de la Union surte efectos 
restitutorios, volviendo las wsas al estado que tenian antes de la violadon 
reclamada. 

" Burgoa Orihuela. Ignacio. 'Diccionario de Derecho Conq(itudona1. Garantias y Ampam', Cuafla 
edici6n. Ediorial Pomia. Mejco, 1896, pag. 15. 



Lo antes expuesto, nos aclara que 10s actos que se han consumado, no son 
susceptibles de suspension, como ocurre con 10s amparos contra leyes, en 10s 
que no procede esta contra 10s ados de su formacion, per0 s i  respecto de sus 
efectos, esto es, de su aplicaci6n no realizada en relauon con el quejoso, por las 
wnsecuencias de la restitucion comentada. 

En carnbio, 10s actos wnsumados de un modo irreparable, no son 
susceptibles, legalmente, de hacedos desaparecer con la sentencia de amparo 
volviendo las wsas a su estado anteriw a la violaci6n. 

Es a esta clase de actos a 10s que se refiere la fraction IX, y la siguiente, en 
que fisicamente no es posible dar a la sentencia que se dicte en amparo efectos 
restitutorios que le son inherentes 

Es preciso destacar que si un act0 autoritario se funda en dos 
ordenamientos legales distintos y solo uno de ellos se impugna, aun en el caso de 
que se declare la inconstitudonalidad del ordenamiento mmbatido, no seria 
pnsib!e restituir a! qwjoso er: cl goce de la garantia violada, porque el act0 
reclamado seguiria subsistiendo por el diverso ordenamiento que no se wmbati6, 
lo que hace surgir la improcedencia en comentario. Es pertinente dedr, tambien, 
que para que opere la improcedenda de la fracci6n IX, es necesario que la 
irreparabilidad sea absoluta. pues si 10s efectos se contin~jan manifestando mmo 
resultado de aquellos que pueden desaparecer por la concesion del amparo, no 

- -  hay.causa~para.sobreseer,nosreferimos.a 10s actos de tracto sucesivo, llamados 
asi porque no se consuman por su sola emision, ya que tienen una duracion 
indefinida, repitiendose de momento a momento, en identicas urcunstanuas. 

Respecto a la suspension de estos actos de tracto sucesivo, opera la regia 
general de que procede Bsta para que no se sigan efectuando, y afecta 
unicamente a 10s hechos que se traten de ejewtar a partir del auto que la 
conceda, ya que 10s anterimes! sin duda alguna, tienen el caracter be 
consumados, per0 no de manera irreparable, per0 sera hasta la sentenda en que 
surja la posibilidad de anularlos. 

No pueden considerarse como actos wnsumados: Las resoluciones 
judiciales, por el solo hecho de haberse dictado; 10s que se continuan 
manifestando y que no son sin0 el resultado de aquellos que pueden desaparecer 
por la concesion del amparo; las anotaciones en una acta civil, ya que el amparo 
puede dejar sin efectos las propias anotauones. 

Si bien wntra el auto de exequendo el amparo es improcedente, no lo es si 
se redaman sus consecuencias. 

Aun cuando el embargo este consumado, el amparo es procedente contra 
sus actos suc&ivos, como lo es el remate, que es la consewencia natural de 



dicho procedimiento. Si el remate ya se ha verificado, procede el amparo contra su 
inscripci6n en el Registro PCbliw de la Propiedad. 

El hecho de que se haya verificado un lanzamienlo, no puede conceptuarse 
wmo wnsumado irreparablemente, porque de wncederse la protection federal, 
el quejoso puede ser restituido en la casa de que ha sido lanzado. 

Si se reclama el awerdo y ejewci6n de las autoridades administrativas, 
para canceiar una licencia y clausurar una negociacibn y dichas autoridades 
informan que ya se cancel6 la licenua al quejoso y se clausuro la negociacion, 
per0 esla afinacidn resulta wntradicha wn el ada notarial que como pNeba 
rinde el propio quejoso, relativa a que la indicada negociaci6n esta abierta al 
pljbliw y funcionando con la licencia respectiva, no es improcedente el amparo y 
debe declararse en la sentencia si fue legal o no la orden de clausura. 

- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un 
administrativo seguido en f o n a  de juicio, wando por virtud de cambio de 
situauon juridica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente 
las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse 
en tal procedimiento sin afectar la nueva situacion juridica. 

Para que se surta esta causa de improcedencia, mencionada en la fraccion 
X del articulo 73 de la Ley de Amparo, se requiere necesariamente que: 

lo.- Exista un procedimiento judicial, o un procedimiento administralivo 
seguido en forma de juicio. 

2O.- Opere en el mismo procedimiento judicial o administrativo, serialado 
como act0 reclamado, una nueva situacion juridica, posterior a la presentation de 
la demanda de amparo. 

30.- No se pueda resolver en el juicio de amparo, ni mucho menos ejecutar 
la sentencia que se dicte sin afectar la nueva situacion juridica. 

4'.- Que el cambio de situacion juridica este en relacion w n  la persona que 
promovi6 cl amparo, en virtud de una resoluci6n. 

5"'- Que se wnsideren wnsumadas irreparablemente las violaciones 
reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse dicho juicio sin afectar 
la nueva situacion juridica. 

La.diferenda entre esta causa de improcedencia 'wn la anterior, es que la 
fraccion IX, la irreparabilidad es material o fisica, rnientras que en la fraccion X, en 
comentario la irreparabilidad es juridica, esto es, aun oonlra 10s efedos 
restitutorios que tiene la sentencia de amparo, la Ley Reglamentaria no permite 
que mediante el juicio de garantias se destruyan actos de autoridad que tienen 
una sustentation legal distinta y autbnoma de la que valora el juzgador de 
amparo, basandose en que el procedimiento judicial o administrativo obedece a 
distintas etapas procesales, conforme a las wales se van creando situaciones 
juridicas distintas que no pueden ser desmnocidas en raz6n del principio 
preclusivo. 



En tratandose de amparo contra leyes, la Corte refiriendose al cambio de 
situacion ju r idh,  per0 aplicando no esta causa, sin0 las previstas en las 
fracciones V y XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo, sostiene en la 
ik~risorudencia nljmero 148. consultable en la pagina 286 de la Primera Parte del 

~ ~ 

. - 
Apendice de 1985, lo siguiinte: 
"LEYES. AMPARO CONTRA. CAMBIO DE SITUACI~N JURiDlCA (C6DIGO DE 
PROCEDIMIENTOS ClVlLES DEL ESTADO DE NUEVO LE~N) . -  Cuando en la 
senunda instancia de un iuicio ordinario civil donde se habia decretado la 

~ 

providencia previa del lanzamiento, se did6 la sentencia a cuyo tenor, no s61o el 
cambio de situaci6n juridica se wnvirti6 en definitivo, sin0 que, primordialmente 
wmo ya no hay mas posible ejewcion que la derivada de ese fallo de alzada, de 
hecho y de derecho cesaron 10s efectos de la mencionada providencia previa de 
desahucio redamada wmo primer act0 de aplicacion de 10s preceptos del Codigo 
Procesal correspondiente, tachados de inwnstitucionalidad. quedan configuradas 
las causales de improcedencia previstas en las fracciones V y XVI del artiwlo 73 
de la Ley de Amparo, porque ya cesaron 10s efectos de 10s actos de aplicacion de 
10s preceptos wmbatidos y ya no hay posibilidad de aplicarlos al quejoso; y 
porque si se reclaman esos preceptos por su sola aplicacion y no por su sola 
expedidhn, si nn eristen ac!os de =p!icecii.n, no afedan 10s intereses juridicos del 
agraviado, de conformidad con lo dispuesto por la tesis jurisprudencial nljmero 4 
de la primera parte, seccion primera del apbndice -1965- al Semanario Judicial de 
la Federacion." 

El amparo, pues que se pida contra actos consumados de un modo 
irreparable,.es improcedente y debe ser sobreseido. - -~ - 

No tienen ese carscter 10s que pueden repararse por medio del juicio 
constitutional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenian 
antes de la violaci6n reclamada. 

8. Contra actos wnsentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que 
entrafien ese consentimiento. 

Esta causa de improcedencia establecida en la fraccibn XI del artiwlo 73 
de la Ley de Amparo, se refiere a actos wnsentidos expresamente, por lo que, 
conforme lo dispuesto por el artiwlo 1803 del Codigo Civil para el Oistrito Federal. 
existe cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequivows, y 
ailadiriamos que ese wnsentimiento sea consciente y libremente expresado. 

Los requisitos para que el consentimiento exista en el juicio de amparo son: 
lo.- Que el acto exista; 
2O.- Que sea wnocido por el quejoso, en forma directa, exacta y completa 

(dando a conocer todas las drwnstancias de quien lo emitio, de 10s fundamentos 
y motivos en que se apoyo, etc.), y no a traves del informe justificado; 

3".- Que exista p ~ e b a  fehaciente del wnsentimiento y no meras 
presunciones, de manera que no quede duda respedo a si se consintio o no. 

4O. -  Que el wnsentimiento sea expreso y categorico; 



so.- Que el consentimiento se refiera a actos de autoridad ejecutados y no 
de actos futuros, esto es, no surte efectos el wnsentimiento anticipado de actos 
que no se han dictado o emitido, ni tampow de actos que no se han reclamado 
antes de que transcurran 10s plazos sefialados en la Ley de Amparo para ser 
impugnados, pues si el legislador hubiera pretendido referirse a un consentimiento 
anticipado lo hubiera hecho en tenninos claros y precisos e indubitables, por ser 
tan extraordinaria esta dase de exception al derecho wnstitucional de pedir 
amparo contra actos de autoridad que se estimen violatorios de garantias. 

El consentimiento de una ley, para 10s efectos del juicio de garantias, no 
solo puede presentarse cuando no se impugna oportunamente, ya sea dentro de 
10s treinta dias siguientes a su entrada en vigor, si es auto-aplicativa, o dentro de 
10s quince dias siguientes al primer ado de su aplicacion, sea o no auto-aplicativa, 
sino, tambien, cuando aparece que el particular de manera esponlanea realiza 
actos que se apoyen en la misma, lo que hace surgir la causa que se analiza. 

Sin embargo, es de precisarse que aun wando se realicen actos w n  apoyo 
en la ley que se estima incnnstitucional, wmo por ejemplo, el pago de impuestos o 
derechos, de ninguna manera debe ser entendido como wnsentirniento de la ley, 
si esta es impugnada en la via de amparo dentro de 10s terminos a que se refieren 
10s artiwlos 21 y 22 de la Ley de Amparo, tat y cnmo lo permite en wnlrario 
sentido la jurispwdencia nljrnero 10. tom0 wmhn del Apendice de 1985. pagina 
21, que dice: 

"ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.- Se presumen asi, para 10s efectos del 
amparo, 10s actos del orden civil, y administrativo, que no hubieran sido 
reclamados por esa via dentro de 10s plazos que la ley sefiala", que aun cuando 
se refiere al wnsentimiento tAcito, es aplicable al caso. 

Tampow existira el consentimiento de la ley, cuando dos ordenamientos 
legales contemplan situaciones juridicas iguales, aun cuando se haya consentido 
la creada por el primer0 de 10s textos legales, en virtud de que se trata de actos 
juridiws distintos, desde el punto de vista formal y material, razan por la que, la 
parte agraviada con la nueva ley esta legitimada para acudir en la via de amparo e 
impugnarla cuando entra en vigor o wando el primer acto de autoridad la aptica. 
(Tesis numero 78. pagina 162. Prirnera Parte del Apbndice de 1985.) 

lgualmente la Suprema Corte dice: "LEY CONTRA. NO HAY 
CONSENTIMIENTO SI SE IMPUGNA PRIMERAMENTE SU APLICACI~N Y 
DESPUES SU CONSTITUCI0NALIDAD.- No existe Consentimiento de la 
expedici6n de una ley por el simple he& de que se lmpugne el ado de 
aplicad6n de la misma, por vido propio y no se impugne a la vez su 
wnstitudonalidad, pues el agraviado con la aplicaci6n de un precept0 legal tiene 
la opcion de impugnar o no su wnstituaonalidad, can la unica limitacion de que si 
decide impugnar dicha validez wnstitudonal, lo haga dentro del plazo a que se 
refieren 10s artiwlos 21 y 22 de la Ley de Amparo." (Amparo en revision 1435167, 



Alfonso Nutiez. 16 de julio de 1974. Septima cpoca. Vol. 67. Primera Parte. 
pBgina 19.) 

Como ejemplos de esta causa de improcedencia citemos 10s siguientes: 
Si un auto que manda requerir a la quejosa sobre la entrega de la casa es 

impugnado por la via de amparo, y el mismo fue como consewencia del hecho de 
no haberla desowpado en el plazo que ella misma setialo, resulta evidente que 
ese acto setialado como reclamado debe cnnsiderarse consentido, en 10s terminos 
de la fracci6n XI indicada. 

Si despues de pronunciada la sentencia definitiva que se redama en la via 
de amparo, 10s interesados celebran convenio en el que se conforman con dicho 
fallo y convienen la forma de hacer el pago a que wndena tal sentencia, existe el 
motivo de improcedencia de la fraccion en comentario. 

Si el albacea consiente indebidamente una sentenda que pejudique a 10s 
herederos, contra dicha sentencia no pueden interponer estos el juicio de amparo. 
porque tal omision solo puede reclamarse por medio del juicio wrrespondiente de 

- responsebilidad, qus contm el e!bacea se promueva. 

La sentencia que se dicte con motivo de una oposicion a las decisiones de 
una asamblea general de accionistas de una sociedad, surtirB efectos respecto de 
todos 10s socios, pues no pueden cnnsiderBrseles wmo terceros extraAos 
respecto del juicio de oposicion, ya que se impone considerar que tambien ellos 

- - litigaron en el juicio y virtualmenteestuvieron.representados en el mismo, por lo 
que, si la parte actora y la sociedad demandada en el juicio de Oposici6n, 
consintieron expresamente la sentencia pronunciada en dicho juicio que declaro la 
nulidad de las resoluciones votadas en la asamblea general de accionistas, la 
mencionada sentencia debe reputarse igualmente consentida por todos 10s socios 
que no la impugnaron materialmente, y si estos ljltimos piden amparo contra la 
repetida sentencia, la demanda de garantias es notoriamente improcedente, de 
conformidad con la fraccibn XI del artiwlo 73 de la Ley de Amparo. Lo que lleva a 
sentar las siguientes wnclusiones: ningljn accionista, sea o no organ0 o 
mandatario de la sociedad, tiene acci6n para impugnar la sentencia dictada con 
motivo de la oposici6n formulada por algljn otro, a que se retiere el artiwlo 293 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles; en otros terminos, carece de la 
legitimacion para obrar. Lo que conduce a establecer que 10s socios que no 
intewinieron materialmenle en el juido de Oposicion, no pueden estimar 
infringidas en su perjuicio las garantias que consignan 10s artiwlos 14 y 16 
constitucionales por no haber sido oidos en dicho juicio; esto es, carecen de la 
legitimacion pasiva para obrar. El amparo prornovido por 10s socios que no 
intervinieron en el mismo, es improcedente, pues carecen de accion para 
impugnar esa sentencia y ademas, si la misrna fue consentida expresamente por 
laS partes que intervinieron en el juicio, debe estimarse consentida tambien por 10s 
quejosos. ~ ~ 



Si se ordeno a la quejosa que mantuviera ciertos bienes en depbsito a 
disposicion del juzgado, como pertenecientes a una sucesibn, eslo constituye tm 
desposeimiento, por mtrs que sea virtual y no material, ya que la parte agraviada 
deja de poseer en nombre propio, para hacerlo de manera precaria, como 
depositaria; per0 si de autos consta que la repetida quejosa acepto el cargo de 
depositaria, debe presumirse que se conformo con el acto reclamado, lo que 
motiva la improcedencia del amparo, conforme a la fracci6n XI de referencia. 

El desistimiento del recurso de apelacibn, promovido por el quejoso, contra 
la sentencia definitiva dictada en el juicio que motivb el  amparo, por violaciones de 
procedirniento reclamadas en el amparo, motiva el sobreseimiento del juicio, por la 
causa de improcedencia que estudiamos. 

Si se impugna la inamstitucionalidad de un decreto que otorgo facultades 
extraordinarias al Ejecutivo para legislar y el quejoso contest6 la demanda de 
awerdo a dicho procedirniento, hay consentimiento expreso. 

La jurisprudencia de la Corte sobre que nunca se reputan wnsentidos 10s 
actos que importen una pena corporal, se refiere el wnsentimiento de esos ados 
para 10s efectos del amparo, y no puede hacerse extensiva a 10s recursos 
establecidos por las leyes comunes, dando lugar a que Bstos puedan interponerse 
en cualquier tiempo, de modo que, para juzgar si un ado tiene o no naturaleza de 
wnsentido,wnforme a las leyes comunes, debe estarse a lo prevenido por estas. 

No puede wnsiderarse que por el hecho de haberse consentido una ley o 
reglamento, deban considerarse como consentidas las reformas que a 10s mismos 
se les hagan w n  posterioridad, en virtud de que estas no son derivadas del acto 
de promulgacion ni su consecuencia inmediata y directa, ya que un ordenamiento 
legal puede no lesionar derecho alguno en la forma aceptada primitivamente, yen 
cambio si puede ser violatorio de derechos adquiridos o de garantias individuales 
con motivo de las reformas posteriores. 

Debe subrayarse que, debiendo ser el consentimiento de la ley o del ado 
autoritario reclamado expreso, voluntario y sin presion o coacci6n alguna, el pago, 
por ejemplo, que realice el quejoso de un determinado tributo o de multa, aun sin 
la vieja y superada formula de hacerlo bajo protesta, no entrafia didto 
consentimiento, si impugna dicho act0 y el ordenamiento en que se funda dentro 
del termino de quince dias contados a partir de la fecha en que hace el 
mencionado pago. 

Un signo inequivoco de consentimiento de la ley impugnada, dice la 
Suprema Corte, lo es cuando el quejoso acepta pagar el tributo que aqublla 
establece mediante titulos de w&ito. Amparo en revision 6797ff7, promovido por 
Maria del Carmen Mayagoitia, resuelto el 14 de agosto de 1979, por unanimidad 
de 21 ministros. y cuya sintesis fue publicada en la Septima Cpoca: Vols. 127-132, 
Primera Parte, p. 215, bajo el ~ b r 0 :  "LEYES FISCALES. CONSENTIMIENTO DE 



LASS CUANDO SE ACEPTA PAGAR EL TRIBUTO MEDIANTE TiTULOS DE 
CREDITO." . 

g. Contra actos consentidos tadtamente, entendiendose por tales aquellos contra 
10s que no se promueva el juido de amparo, dentro de 10s terminos que serialan 
10s artiwlos 21,22 y 218. 

Es nuestra opinion que un consentimiento, no solo expreso, sino thcito, de 
10s actos inmnstitucionales por ser violatorios de garantias reconocidas por la Ley 
Fundamental, no se mncibe en tanto que las garantias constitudonales se 
establecen m o  irrenunciables e inwnsentibles, para beneficio del hombre. 

La fraccion XI1 &I artiwlo 73 de la Ley de Amparo enderra, entonces, la 
causa de improcedenda por consentimiento tacit0 de 10s ados redamados; lo wa l  
equivale a la perdida o preclusion de la accion de amparo por expiracion del 
termino legal dentro de la que debi6 intentarse; por lo que no opera en aquellos 
casos en que la propia ley establece la posibilidad de que pueda ejercitarse la 
accion de amparo en walquier tiempo, como son:. contra actos que importen 
peligro de privadirn de la vida, ataques a la libertad personal, deportadbn, 
destierro o cualquiera de 10s prohibidos por el artiwlo 22 de la Constituubn 
Federal, o la incorporau6n forzosa al servicio del ejercito o armada nacionales 
(22, fraccion II de la Ley de Amparo); o bien, wando tengan por efecto la privation 
total o parcial, temporal o definitiva de la propiedad, posesion o disfrute de 10s 
bienes agrarios pertenecientes a un nucleo de poblacion sujeto al regimen ejidal o 

-~ -. comunal(217 - - de la -. Ley de Amparo). ~~. .. ~ . 

No se entendera wnsentida una ley, dice el segundo parrafo de la fraccion 
XI1 del articulo 73 de la Ley de Amparo, a pesar de que siendo impugnable en 
amparo desde el momento de la iniciadon de su vigenda, no se haya redamado. 
sino &lo en el caso de que tampocn se haya promovido amparo, dentro del 
termino de quince dias, contra el primer ado de su aplicacion en relacion con el 
quejoso. 

Cuando contra el primer ado de aplicadon proceda algun recurso o medio 
de defensa legal por virtud del wal  pueda ser modificado, revocado o nulificado. 
sera optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en 
juicio de amparo. En el primer caso, sdo se entendera consentida la ley si no se 
promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha 
en que se haya notificado la resolution recaida al rewrso o medio de defensa, 
aun wando para fundado se hayan aduddo exclusivamente motivos de ilegalidad 
(fracci6n Ill, pirrafo tercero del articulo 73 de la Ley de Amparo). 

Si el quejoso acata el ordenamiento legal, para evitar sus consecuendas, 
per0 lo impugna como inconstitudonal dentro de 10s terminos legales, no se surte 
la causa de improcedenda que se estudia, como bien lo interpret0 el Primer 
Tribunal Colegiado de Cirwito, seglin puede consultarse en la sintesis publicada 



en la Septima Epoca, Volumen Semestral, nurnero 91-96, Sexta Parte, pagina 14, 
al sostener: ' 

"ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.- Cuando 10s quejosos manifiestan 
expresamente su inwnformidad con el act0 reclamado, y esa inwnformidad 
expresa wnsistente precisamente en haber promovido la demanda de amparo, de 
ninguna manera se debe wnfundir w n  un ilogiw wnsentimiento tacito de dicho 
acto la wnducta de la parte quejosa al acatar las consewendas del mismo, en 
espera de que se decida sobre la acci6n wnstitucional intentada. En efedo. 
wando 10s gobemados solidtan amparo, en caso de obtener la suspension de 10s 
actos reclarnados se ven obligados a garantizar 10s darios y pejuicios que pueda 
causar la suspension, mientras que las autoridades no suelen indemnizar a 10s 
quejosos de 10s daiios y pejuicios que puedan causar con la ejewcibn de ados 
que luego son declarados inmnstitucionales (independientemente de wal sea el 
alcance del artiwlo 80 de la Ley de Amparo, al mandar restituir las wsas a la 
situation anterior, msa que no es materia de la presente litis). En estas 
wndiciones, es licito que 10s quejosos acaten provisionalmente 10s efectos o 
wnsewencias del act0 reclamado, para evitarse posibles responsabilidades, o 
para no inwrrir en posible causadon innecesaria de darios y petjuicios que luego 
tuvieran que reparar, sin que ello deba tomarse wmo un wnsentimiento tacito del 
acto reclamado ni de sus wnsewencias. Promovido el juicio de amparo contra un 
acto, 10s posibles actos de wnsentimiento, independientemente de que Sean 
espontaneos o requeridos. tendrian que ser de tal naturaleza que no admitan otra 
posible interpretation 16gica sin0 el deseo de renunciar a la acdbn wnstitucional o 
de desistir de la ejercitada. Si se adrnile cualquiera otra interpretaci6n m o  
Iogica, o resulta razonablemente aceptable que pueda haber sido otra la intenaon 
de la wnducta de la quejosa, no puede hablarse de wnsentimiento tacito en 
terminos de las fracciones XI y XI1 del artiwlo 73 de la Ley de Amparo. Los 
gobemados no deben perder su accion wnstitucional 4e amparo por sorpresa, o 
mediante laberintos o trampas procesales, sin0 solo con pleno wnocimiento de 
causa y wn una indubitable decision de renunciar al juicio wnstitucional." 
(Amparo en revision 507/76. Asociacibn Ganadera de Nonuta. Tabasw. 19 de 
octubre de 1976. Ponente: Guilleno Guzman Orozw. Unanimidad de votos.) 

No debe olvidarse que, tratandose de amparo directo, si en la demanda de 
garantias se alega la inwnstitudonalidad de la ley, o del tratado o la del 
reglamento aplicado en una actuation que hubiere tenido lugar en el wrso del 
juicio natural, la regla general que establece el artiwlo 158 de la Ley de Amparo 
es lade que el planteamiento de la westion de inwnstitudonalidad se haga hasta 
el mornento oportuno que es precisamente el de la instauracion del juicio de 
amparo. La exception se presentad wando la aplicacion de la ley se haga en un 
act0 en el juicio de ejewdon de imposible reparacion, pues en este caso procede 
el amparo indirecto. Por tanto, wando opere la regla general, no podra estirnarse 
operante la causa de improcedenda establecida en la fram'on XI1 def artiwlo 73 
de la Ley de Amparo sobre la base de un supuesto consentimiento tacito al no 
atacarla dentro de 10s quince dias siguientes al act0 de procedimiento en que se 
aplicb, en tanto que, el juicio de amparo directo en que debe impugnarse debe 



presentarse contra la sentencia definitiva, el laudo o la resolucion que pus0 fin al 
juicio. 

Las fracciones XI II, XIV y XV del articulo 73 de la Ley de Amparo, se 
apoyan en el principio de definitividad del acto redamado que rige el juicio 
constitucional, al establecer: 

"El juicio de amparo esimprocedente: 
... 
XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del 

trabajo respecto de las wales wnceda la ley algun recurso o medio de defensa. 
dentro del procedimiento, por virtud del wal puedan ser modificadas, revocadas o 
nulificadas, aun wando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer 
oportunamente, salvo lo que la fraccion VII del artiwlo 107 wnstitucional dispone 
para 10s terceros extraiios. 

XIV. Cuando se este tramitando ante 10s tribunales ordinarios algun rewrso 
o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, que pueda tener por efecto 
modificar, revocar o nulificar el ado redamado. 

XV. Contra actos de autoridades distintas de 10s tribunales judiciales. 
~rlminis!rativns o de! trabajo, que deban ser :evisados de ofido, conforme a las 
leyes que 10s rijan, o proceda contra ellos algun rewrso, juicio o medio de defensa 
legal por virtud del wa l  puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre 
que conforme a las mismas leyes se suspendan 10s efectos de dichos actos 
mediante la interposicibn del rewrso o medio de defensa legal que haga valer el 
agraviado, sin exigir mayores requisitos que 10s que la presente ley wnsigna para 

- - concederla suspension definitiva, independientemente de que el acto en si mismo 
considerado sea o no susceptible de ser suspendido de awerdo con esta ley." 

Por tanto, si existe o se esta tramitando algun rewrso o medio de defensa 
legal que podria tener por efecto modificar, revocar o nulificar el act0 redamado. 
independientemente de que el quejoso estuviese o no obligado a agotar dicho 
recurso, el juicio de amparo que se promueva resulta improcedente. 

El ultimo parrafo de la fraccion XV del articulo 73 de la Ley de Amparo 
previene una excepcion al principio de definitividad, la wa l  es que: 

"No existe obligacibn de agotar tales rewrsos o medios de defensa legal, si 
el acto carece de fundamentaci6n." 

Por otra parte, la interposicion de rewrsos ordinarios improcedentes no 
interwmpe el plazo para pedir el amperd(Tesis 310. Tercera Sala del Apendice de 
1975, p. 938). 

Tanto la fraccion XIII, wmo la fraccion XV, del artiwlo 73, en wmentario, 
se refieren a rewrsos o medios de defensa legales existentes que deben agotarse 
antes del juicio de amparo, y que, de no hacerlo, el amparo que se interpone sera 
improcedente. 



En cambio, la fraccion XIV, trata de recursos, juicios o medios de defensa 
legal que se enwentren en tramite, que impiden ocurrir al juicio de amparo 
mientras tanto no se resuelvan. 

En el amparo wntra leyes opera la exception al principio de definitividad, 
ya que no es necesario agotar 10s rewrsos, juicios o medios de defensa legal, 
antes de awdir en demanda de amparo; y conforme w n  lo establecido en la 
fracci6n XI1 del artiwlo 73 de la Ley de Amparo si contra el primer act0 de 
aplicacion de la ley combatida procede alg6n medio ordinario de defensa legal, par 
virtud del wa l  pueda ser modificado, revocado o nulificado, sera optativo para el 
interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a traves del juicio de 
garantias, y si opta por el rewrso, no se entendera como consentida la ley, con 
base en la cual lo promueve, pero queda obligado a agotar todas las jurisdicciones 
y competencias a virtud del ejercicio del medio ordinario (Tesis numero 86. 
Primera Parte del Ap6ndice de 1985, pAgina 172). 

La existencia de un posible rewrso contra 10s actos redamados, motivo del 
juicio de amparo, noes obstawlo para admitir y tramitar la demanda de garantias, 
como lo establece la jurisp~dencia numero 125 de la Octava Parte del Apendice 
de 1985, pagina 189, consultable bajo el ~ b r 0 :  "DEMANDA DE AMPARO. LA 
POSlBlLlDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTACULO PARA ADMITIRIA." 

Pero, si el interesado interpone algtjn recurso ordinario improcedente, que 
lo seria, por ejemplo aquel que legalmente no estd establecido, entonces el plazo 
para pedir el amparo contra el act0 respecto del wa l  se hizo valer, no se 
interrumpe. en terminos de la tesis 242. misma cornpilacion. pagina 413. w n  la 
voz: "RECURSOS ORDlNARlOS IMPROCEDENTES." 

Por haber cesado 10s efectos del acto reclamado. 
El juicio de amparo debe tener siempre una finalidad practica y no ser un 

medio para realizar una actividad simplemente especulativa, por lo que se toma 
improcedente la accion constitutional ejercitada wando hayan cesado 10s efectos 
del act0 reclamado, en terminos de la fraccion XVI del artiwlo 73 de la Ley de 
Amparo, wmo owrre si la autoridad responsable revoca el propio acto impugnado 
antes de dictarse sentencia ejecutoria en el amparo, o cuando alin en tramite el 
juicio de garantias, awerda la petici6n y se la hace saber al quejoso, en el caso 
de haberse alegado la violation al artiwlo 8O. wnstitucional. 

Cabe precisar que si la autoridad revoca el ado redamado, pero en el 
amparo se impugnaron otros por vicios propios; o bien, cuando dicha revocation 
legalmente no la puede emitir la autoridad responsable, o, en suma, si a pesar de 
dicha revocacidn subsisten uno o varios de 10s efectos redamados, en estas 
wndiciones, debe estimarse que no han cesado 10s "efectos" del mismo, y que, en 
wnsecuencia, en esos casos no se surte la causa establecida en la fracu'on XVI 
de que tratamos. Cosa muy distinta es el caso que owrre a menudo, wando la 
autoridad revoca el acto reclamado solo con la intencibn de que, una vez 
sobreseido el juicio, repita el acto. Ante dicha actitud la autoridad responsable 



puede verse sujeta a la responsabilidad que determina el articulo 205 de la Ley de 
Ampam, que ,establece: "Articulo 205.- La autoridad responsable que 
maliciosamente revocare el act0 reclamado, con el proposito de que Se sobresea 
en el ampam solo para insistir con posterioridad en dicho acto, sera castigada con 
las sancidnes previstas en el Cbdigo Penal aplicable en materia federal para 10s 
responsables del delito de abuso de autoridad." 

Pues bien, si en un amparo se wmbate la ley, per0 10s actos de aplicad6n 
redamados dejan de surtir efedos. se adualiza la causa de improcedencia 
prevista en b fracci6n XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo (SBptima Epoca: 
Vols. 115-120, 133-138, pagina 124. bajo el NbrO: "LEYES, AMPARO CONTRA. 
IMPROCEDENCIA"). 

La cirwnstancia de que el precept0 impugnado de inconstitucional en el 
ampam haya sido derogado antes de instaurarse el juido de garantias o durante 
la substanaaci6n del mismo, no implica que por ello pueda estimarse que han 
cesado sus efedos leaales. v. aue, vor tanto, el amparo es improcedente al tenor - - - ~  ~ ~ - 
de lo dispuesto por la fraction ~ ~ l ' d e l  articulo 73 b e  la ley de la materia, si se 
enwentra demostrado en autos que fue aplicado al quejoso antes de sa 
derogadon (Septima Epoca: Vols. 22, 127-132, Primera Parte, paginas 46 y 214, 
respectivamente, wn el Nbr0: "LEYES. AMPARO CONTRA UNO DE SUS 
PRECEPTOS DEROGADOS. PROCEDENCIA"). 

Consecuentemente, la causa de improcedencia establecida en esta 
fraccion XVI implica que el acto combatido desaparezca ~mpletamente. (Lo que 

.- - - IaXiferEnua G n  la Fevisfa en iafraccion IX, ya analizada y en la que se supone 
que el act0 reclamado se realizo sin poder lograr su destNctiCm. 

Lo anterior sucede, tambien, por ejemplo, wando de las wnstancias de 
autos aparece que por diverso juido de amparo se resolvio en relacion a 10s 
efedos de 10s actos que se redaman en un segundo juido, por lo que, es 
aplicable la fraction XVI de que se trata. 

10. Cuando subsistiendo el ado redamado, no pueda surtir efedo legal o material 
alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. 

Esta causa de improcedencia establecida en la fraccidn XVll del articulo 73 
de la Ley de Ampam, se refiere a la inexistencia del objeto o la materia del act0 
reclamado. Ciertamente, en la hiwtesis legal prevista en esta disposicion, el act0 
redamado subsiste, pero ya no puede surtir efedo legal alguno, en virtud de que 
la materia del mismo ha dejado de existir. A manera de ejemplo, si el act0 
reclamado es la orden de privacion d e  la vida, si esta ya se ha ejecutado, aun 
wando no se hubiese invalidado la-orden, ya no existe el objeto o materia del 
amparo. Asi es de manifiesta esta causa. 



Por tanto, la diferencia de esta causa de improcedencia con las previstas 
en las fracciones IX y XVI, con el ejemplo anterior, la encontramos en que si el 
act0 reclamado es la orden de muerte de una persona, si ya se ejewto, operarh la 
causa de improcedencia consignada en la fracd6n IX (orden y ejecucion son actos 
consumados de modo irreparable); y si la orden de privation de la vida fue 
revocada, antes de ejecutarse, el juido se sobreseera por surtirse la causa 
establedda en la fraccion XVI (han cesado sus efectos) ; pero si la orden subsiste. 
y ya se ejecuto, es la fracci6n XVII, la que se actualiza (la maleria de la misma ha 
dejado de existir). 

1 I .  En 10s demas casos en que la improcedencia resulte de alguna disposiuon de 
la ley, como lo establece la fracci6n XVlll del artiwlo 73 de la Ley de Amparo. 

En ocasion de esta fraccion se extiende la uitica a la consideracibn de que 
esta disposici6n permite la posibilidad de que sea la ley secundaria la que 
establezca causas de improwdencia, y a que, aun no estando establedda 
previamente la causa de improcedencia, se sostenga el uiterio de que la invocada 
por 10s juzgadores de amparo en base a esta fraccion sea realmente ostensible, 
manifiesta e indudable, wando hay que buscar en las leyes, o bien, cuando debe 
quedar fehacientemente en autos de awerdo con lo que se pruebe y alegue en 
juicio que, de alguna disposicidn resulta la improcedencia, para relacionarla con la 
fraccion que comentamos. 

Y si bien acogemos la opinion de que el legislador ordinario 'Yemeroso de 
pasar por alto alguna disposid6n legal que debiera haber tomado en 
consideration wando formula una enumeraci6n, haga wlminar tal enumeracion 
con una regla como la que estatuye la fraccion que se comenta" (Manual del 
Juido de Amparo, supra cit, pagina 59), tambien debemos airadir que mayor 
cuidado y temor deberia haber en el juzgador de amparo en aplicar esta fraccion 
para desechar la demanda de amparo, sin dar oportunidad de audiencia al 
particular que le demanda el deber de aquel de protegerlo y de ampararlo contra 
un ado que el estima violatono de la Constituci6n. 

En 10s arliwlos 3O.. fraccion 11. 27. fraccion XIV. 33. 60 y 110, de la 
Constitucion Federal, asi como en el artiurlo 73, fracuones I a XVII, de la Ley de 
Amparo, ya hemos visto, se consignan las causas de improcedencia "por 
disposiudn de la ley"; sin embargo, la pmpia Corte de Justicia en su 
jurisprudencia, que no es ninguna ley en su aspedo formal, ha consignado otras 
causas de improcedenda, cum0 son: 

12. Contra ados de partiarlares, segirn la Tesis 14. Odava Parte del Apendice de 
1985, pagina 32, pues el juicio de amparo se ha instituido para combatir 10s actos 
de las autoridades que se estimen violatorios de la Constitucion. 

Al respecto, cabria hawr una consideraddn abstrada y general, de que si 
bien 10s derechos fundamentales det hombre recorocidos en la Lev Fundamental 
son limitadones al poder del Estado, y en tal sentido el juicio de amparofue 



establecido wmo un medio de control de 10s actos de las autoridades del mismo 
con el objeto de salvaguardarios, tambien es verdad que esos derechos son 
oponibles aun frente a 10s partiwlares, en la medida en que se presentan como 
derechos absolutos, y, en consewencia, son vhlidos y deben ser eficaces frente a 
todos. Ocurre, sin embargo, que en nuestro medio juridic0 constitutional se han 
organizado como derechos publicos subjetivos ejercitables unicamente frente al 
Estado, ya que 10s actos de 10s partiwlares se entienden guardados con la 
prodamacion de la igualdad de todos ante la ley, y con tal principio se resuelven 
mediante 10s procedimientos o medios que las leyes cnmunes establecen para su 
wmposicion, por lo que, de aceptarse que el juicio de amparo proceda contra 
actos de particulares implicaria destmir 10s presupuestos y las bases 
cimentadoras de toda su arquitectura. 

No obstante lo anterior, cada vez w n  mayor frewencia nos enfrentamos a 
situaciones de verdadera indefension de 10s partiwlares que se ven sometidos no 
solo a una sociedad dominada, contmlada y dirigida por poderes. privados, sino. 
tarnbien, por ese wnjunto de facultades u ordenes legales que convierten a 
sectores privados, juridicamente autonornos, en centros de poder que actuan en 
con!r= de individuor, aislado; e irnposibili:ados para h a m  valec sus derechos, 
induso, a traves de la legalidad ordinaria; nos referimos a sociedades anhimas o 
paraestatales que, en su benefiuo, definen y rescinden wntratos unilateral e 
Imperativamente, o cobran lmpuestos o contraprestaciones por sus servidos, 
rnuchas veces al margen de la legalidad wnstitucional y alterando el 
entendimiento de las garantias individuales o sociales; por lo que cabria 

. _ _  _preguntarse, hasta que-punto, con las-modificaciones introducidas en la estructura 
estatal que encierran cada vez mAs estrechamente las libertades el hombre, 
podria pensarse en una posible garantia de tip0 procesal de esas libertades w n  
10s mismos presupuestos en que se edifiw la noble instituuon wnstitucional de 
amparo. 

Pero, es importante destacar, que para no renunciar a la defensa de 
nuestros derechos enwntramos criterios aislados que dan una respuesta wndc 
rnenos somera ante ese estado de indefension de las personas. En efedo, la 
Corte sostiene el siguiente criterio: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. AMPARO 
CONTRA, POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTUA 
POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY.- Trathndose de juicios de amparo contra 
leyes se dan dos supuestos genericos de procedencia de la accion: el relativo a 
las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas. 
considerando que respecto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro 
de 10s quince dias siguientes al en que se de el act0 de aplicauon o al en que se 
resuelva el rewrso interpuesto en contra de dicho acto, wnforme a lo establecido 
en 10s articulos 21 y 73, fracci6n XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo la 
referencia que el artiwlo 73, fracu'6n VI de la ley invocada hace en wanto a que 
se requiere que el act0 de aplicacion de leyes que por su sola expedicion no 
causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en 
sentido literal, es decir, el acto de aplicacibn de la ley no debe necesaria Y 
forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto. 



sino que su realization puede provenir de un particular que actlja por mandato 
expreso de la IBy. En estos cams el particular se reputa como auxiliar de la 
administration publica, sin que sea necesario llamar como responsable al 
particular que ejewta el acto en su calidad de auxiliar de la administracion publica, 
pues el juido de amparo no procede en contra de actos de particulares" (Amparo 
en revision 5623184. Carlos Marquez Madrid y coags. 16 de abril de 1985. Mayoria 
de 14 votos. SBptima ~poca: Vols. 193-198. Primera Parte, y watm mas, 
Jurispmdencia numero 9. lnforme de Labores de 1987, paginas 648 y 649). 

La misma Corte de Justicia, en Bpoca anterior, consider0 en un asunto 
juridicamente similar, la procedencia de la suspensi6n del acto redamado, cuando 
el curnplimiento del act0 y sus efedos estan a cargo de particulares, al scstener: 
"El hecho de que el cumplimiento de un acuerdo y sus efedos reclamados en 
amparo, esten a cargo de un particular, no significa que la suspension que se 
concede contra ellos, origine un desvio del amparo hacia el enjuiciamiento 
wnstitudonal de ados que no son de autoridad de donde viene la causa directa, y 
esta cirwnstancia en modo alguno impide que en el juicio principal se examine la 
wnstituaonalidad del act0 gestor, ni menos lmplica que Sean ados de 
particulares, el objeto del juicio, ya que de no tener su fuente directa en 10s actos 
de autoridades responsables, caerian al afedar a,otro particular, m en la esfera 
del amparo, sino en otras jurisdicciones" (Quinta Epoca. Tomo XCV, pagina 287. 
Muriedas Vda. de Zavala Manuela y wags.). 

13. Contra actos declarativos que provenientes de las autoridades se limitan a 
evidendar una situacion juridica sin afedar esta, sin modificarla o extinguirla. 

Por wnsiguiente, m o  dicho ado no afecta a la persona, ni a sus 
derechos o intereses legitimos, no existe el perjuicio base del amparo y, si se 
interpone este, resulta improcedente. Pero, cuando el ado dedarativo, ademas de 
evidenciar una situaci6n juridica existente, se traduce en hechos positives (que lo 
son por wnstituir una accidn, una orden, una privation o una molestia) que traen 
aparejado un principio de ejewcion, aparece el pejuicio, y el acto, en esta 
situacidn, puede reclamarse por medio del juicio de amparo, en terminos de la 
jurispmdencia numero 17. Odava Parte del Apendice de 1985, pagina 36. 

14. Actos derivados de otros consentidos que son una wnsecuencia necesaria de 
otros que la ley reputa como consentidos (Tesis 19. Octava Parte del Apendice de 
1985, p&gina 38). Pero. solo sera improcedente wando 10s actos derivados no se 
impugnan por razon de vicios propios, sin0 que su inwnstitudonalidad se hace 
derivar de la del ado de que provienen (Tesis 20, misma Parte, pagina 39). 

Para que se surta la improdencia del juicio de amparo de la fraccibn 
XVIII, en relacion m n  las anteriores jurisprudencias, se requiere: 

lo.- Que el ado, origen del redamado, haya sido notificado al quejoso. Si 
no hay wnstanda justificativa de que se hubiese notificado al interesado, no es 
posible detminar que dicho act0 redamado sea una wnsecuencia o derivado de 
otro wnsentido (Quinta Epoca: Tomo XCVII, pagina 402, Solorzano Nova Jesus). 



2O.- Que el acto anterior que fue consentido sea susceptible de impugnarse 
por la misma via, ya que de lo wntrario, no es posible hablar del cqnsenlimiento 
del act0 para efectos de la improcedencia en wmentario (Quinta Epoca: Tomo 
CXVII, pagina 1283. Petroleos Mexicanos). 

3O.- No basta que una resolution o providencia sea consecuencia legal, 
forzosa o directa de otra anterior, sin0 que es necesario que la primera o anterior 
afecte 10s derechos o intereses legitimos del quejoso, para que se este ante actos 
derivados de otros wnsentidos, lo - que no sucede con las personas extrarias al 
juicio (Quinta ~poca :  Tomo XXV, pagina 2292. The Britania Shirt. 5. A.). 

4O.- Es acto derivado de otro wnsentido si el segundo es repeticion del 
primero, si es su consewencia legal y necesaria; o bien, si va implicito o esta 
comprendido en aquel (Quinta Epoca: Tomo WC(, pagina 3617. Bernstem Carlos 
C.). 

5O.- Si la inmnstitucionalidad de 10s actos reclamados se hace depender del 
acto del que derivan, es improcedente el amparo, no asi si aquellos son atacados 
por vicios propios, esto es, en si mismos se consideran violatorios de garantias, 
caso en el cual el amparo es procedente. 

Cnntrs ados !uturoc, indertos, remotos o probables, que son ios que aim 
no tienen existencia material y, por lo mismo, no producen agravio alguno en la 
esfera juridica de la persona, resultando improcedente el amparo Vesis nlimero 
23. misma parte. pagina 45). 

En cambio, si es procedente el juicio de garantias wntra 10s actos futuros, 
.- - - peroinminentes,.que.son.los que se han dictadopero wya ejecucion no se ha 

realizado, dependiendo de que se den las condiciones o 10s requisitos necesarios 
para su ejecucion (Tesis 22, misma parte, pagina 42). 

15. Contra actos estudiados en una ejecutoria, es improcedente el amparo no solo 
wando se redaman actos que hayan sido materia de una ejewtoria en otro 
amparo, sino cuando se redaman actos que se derivan de 10s ya estudiados y 
resueltos en esa ejewtoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento" 
(Tesis 49, misma Parte, pigina 49). No obstante lo anterior, si 10s actos derivados 
son atacados por vicios propios, es procedente el amparo. 

16. Contra el auto que da entrada a una demanda, ya que a1 no estar wmprendido 
en la fraccion IX del articulo 107 constitucional, no deja sin defensa al quejoso, ni 
tiene el caracter de irreparable, por lo que el amparo es improcedente si se 
interpone contra el referido auto (Tesis 119, misma Parte, pagina 183). 

17. Contra el decreto de una legislatura, relativo a una division territorial, porque 
es una decision politics, sustraida al juicio de garantias (Tesis 362, Tercera Parte 
del Ap6ndice de 1985. pagina 620). 

18. El fisco no puede pedir amparo en defensa de un acto del propio poder del 
Estado, cuando usa de su fawltad de cobrar impuestos, multas u otros pagos 
fiscales, el amparo que promueva es improcedente 



19. El amparo de la Secretaria de Hacienda es improcedente, ya que, wmo el 
Tribunal Fiscal dicta sus fallos en representacion del Ejewtivo de la Union, no se 
concibe que otro organo del mismo Ejecutivo que obra por acuerdo del titular de 
ese Poder, wmo es la Secretaria de Hacienda, pueda pedir amparo contra ados 
de dicho Tribunal. 

20. Contra el ejercido de la acc ih  penal, porque esta se haya enwmendada por 
el articulo 21 wnstitucional al Ministerio Publiw, por lo tanto, el querellante de un 
delito no puede wmbatir mediante el amparo las determinauones que versen en 
la actividad desplegada para aquel fin (Tesis 6 del Apendice de 1975. pagina 13). 

Oficiocidad o no de las causas de improcedencia, sea que las partes 
aleguen o no la improcedencia, por ser Bsta una westion de orden publiw en el 
juicio de garantias, deben analizarse previamente o en cualquier momento del 
juicio; por lo que, ofidosamente el juez de Distrito o el Tribunal revisor las deben 
aplicar, conforme w n  la tesis nGmero 158 de la Octava Parte del Apendice de 
1985, pegina 262 y con lo dispuesto por el ultimo parrafo de la fraccion XVlll del 
artiwlo 73 de la Ley de Amparo. 

La improcedencia debe probarse plenarnente y no inferirse a base de 
presunciones. Asi lo dispone la tesis numero 160, misma parte. pagina 266. 

Desarrollado el tema de la improcedenda del juicio de amparo, en terminos 
de la fracci6n Ill del artiwlo 74 de la Ley de Amparo, debemos wntinuar con el 
estudio de las fracciones IV y V, del mencionado articulo, para terminar con las 
resoluciones de sobreseimiento. Asi, procede, tambien, el sobreseimiento: 

"IV. Cuando de las wnstandas de autos apareciere claramente demostrado 
que no existe el acto redamado, o wando no se probare su existenda en la 
audiencia a que se refiere el artiwlo 155". 

Esta disposidon contiene dos hipotesis: Una, que el quejoso debe 
demostrar que existe el act0 redamado; y la otra, que aun wando al presentarse 
la demanda no se demuestra su existencia, Csta debe probarse en la audienda 
wnstitudonal. 

En la practica, frewentemente las autoridades responsables en sus 
informes justificados niegan la existenda del act0 redamado, no obstante que 6ste 
wnsiste en una ley estimada por el quejoso wmo inwnstitucional, por lo que el 
juez de amparo deaeta el sobreseimiento con fundamento en esta fracdon, 
wnsiderando que el agraviado no desvirtua esta negativa; lo wa l  hace ilegal su 
resolud6n y debe wmbatirse a traves del rewrso de revision, toda vez que ha 
sido firmemente establecido por la jurisp~dencia de la Corte que las leyes no son 
objeto de prueba, en terminos del artiwlo 86 del C6digo de Procedimientos Civiles 
de aplicacion supletoria de awerdo w n  el numeral 2'. de la Ley de Amparo. 



Lo que compete al quejoso en el amparo contra leyes es probar por 
walquier medioque se enwentra bajo 10s supuestos de la ley que impugna, y que 
se ha actualizado en su perjuicio la hipotesis wntenida en la disposicion legal 
respectiva. 

Cuando 10s actos redamados consisten en omisiones o hechos negativos 
de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de 
esas omisiones o de 10s hechos negativos, no wrresponde a la parte quejosa, 
sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no inwrrieron en 
ellos (Tesis numem 6, Odava Parte del Apendice de 1985, pagina 13). 

La existenda del act0 que se redama en amparo, se puede comprobar por 
walquier medio de prueba, excepto la de posiciones y las que fueren contra la 
moral o wntra el derecho, como lo permite el artiwlo 150 de la Ley de Amparo, 
aun w n  el didm de tesl'igos presentados en la audiencia wnstitucional; y, 
rendidas en el juiao, si el juzgador sobresee el juicio manifestando que no hay en 
autos algun dato que justiique el ado reclamado y que no se probo su existencia. 
obra en sentido arbitrario y su sentencia es ilegal y arbitraria. 

Por ello, opinamos que es indebido el sobreseimiento decretado por el juez 
de Oistrito antes de celebrar la audiencia mnstitucional, ya que puede suceder 
que, respecto a las p ~ e b a s  que rinda el tercero o cualquiera otra de las partes del 
juicio, el quejoso rinda otra en wntrario para demostrar no solo la existencia sin0 
la inconstitucionalidad del ado que redama, y desvirtuar induso la negativa de la 
autoridad responsable formulada en su informe justificado. 

. -~ .- -~ -~ - . ~ 

La jurisprudencia numero 272, tomo wmun del Apendice de 1985, pagina 
471, sostiene al respecto lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA OE 
AUOIENCIA, IMPROCEDENCIA 0EL.- En la audiencia respediva, las partes 
tienen el derecho de rendir prueba sobre la certidumbre del ado que reputan 
violatorio de garantias, por lo que el sobreseimiento decretado fuera de esa 
audiencia priva a 10s quejosos de probar 10s hechos que afirman, siendo, por 
tanlo, improcedenie." 

El parrafo segundo de este articulo 74 establece que wando hayan cesado 
10s efedos del act0 reclamado o hayan owrrido causas notorias de 
sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad responsable estan obligadas a 
manifestarlo asi, y si no wmplen esa obligacion, se les impondra una multa de 
diez a cienlo ochenta dias de salario. Esto puede suceder wando por ejemplo es 
revocado por la autoridad el ado reclamado, y ya vimos que segun las 

. drwnstancias del caso, al estudiar las caugas de impmcedencia, en especial la de 
la fraccion XVI del artiwlo 73 de la Ley de Amparo, si subsiste uno solo de 10s 
efectos del acto redamado no puede operar la improcedencia del referido juicio. 
ni, mucho menos. la multa aludida. 



V. Por inactividad procesal o caducidad de la instancia, de la que ya 
tratamos, solo nos wncretaremos a transcribir la disposicion que wntiene esa 
causa de sobreseimiento. 

El primer parrafo de la fracci6n V del articulo 74, dispone: "En 10s amparos 
directos y en 10s indirectos que se encuentren en tramite entre 10s jueces de 
Distrito, wando el acto reclamado sea del orden civil, 0 administrative, si 
cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningun acto procesal 
durante el termino de trescientos dias, induyendo 10s inhabiles, ni el quejoso ha 
promovido en ese mismo lapso." 

El segundo parrafo previene que: "En 10s amparos en revision, la 
inactividad procesal o la falta de promocion del recurrente durante el termino 
indicado, producira la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor 
declarara que ha quedado firme la sentencia recurrida." 

Su pdrrafo tercero, ordena que: "En 10s amparos en materia de trabajo 
operara el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia 
en 10s terminos antes sefialados, cuando el quejoso o recurrente, segun el caso, 
sea el patron." 

Y, en el ultimo parrafo de la fraccion V del articulo 74 de la Ley de Amparo, 
se expresa: "Celebrada la audiencia wnstitucional o listado el asunto para 
audiencia no procedera el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad 
de la instancia." 

Esta disposicion distingue: a) el sobreseimiento por inactividad procesal 
durante trescientos dias, que se refiere a 10s acuerdos, proveidos o resoluciones 
que impulsan el procedimiento; y b) la caducidad de la instancia, por el mismo 
terminos, y entrafia la desaparicion del grado procesal, que opera en la primera 
instancia, lo que trae como wnsecuencia el sobreseimiento, y en la segunda 
instancia, por w y a  causa se declara que la sentencia recurrida ha quedado firme. 

El sobreseimiento por inactividad procesal o por caducidad de la instancia. 
se da rinicamente en 10s amparos en materia civil o administrativa y, tambien, en 
el amparo laboral cuando el quejoso o recurrente sea el patron, por la inactividad o 
falta de promocibn de uno u otro y, por lo tanlo, opera tanto en 10s juicios 
indirectos wmo en 10s directos, lo mismo en amparos wntra leyes o cuando se 
impugnen actos administrativos o de tribunales judiciales; y se decreta en la 
primera instancia del juicio de amparo, wmo en la segunda, en la instancia de 
revision. 

No opera en materia de amparo penal, agrario y laboral, en este ultimo en 
el supuesto de que el mismo lo promueva el trabajador. 

El termino es de trescientos dias, incluye 10s inhabiles computados a partir 
de que se den dos wndiciones: la. La inactividad del interesado, por falta de 



promociones; y 2O.- Que no se haya efectuado act0 procesal que impulse el 
pmdimiento de amparo, ambos, durante el mencionado lapso; de tal manera 
que, existiendo la promoci6n del agraviado o un act0 procesal que impulse el 
pmdirniento, no opera la fraction V del invocado artiwlo 74. 

El termino comienza a correr desde que se haya realizado el ultimo acto 
procesal o desde que se haya hecho la ultima promocibn. 

Pero si el amparo wntra leyes esta en revision ante la Suprema Corte de 
Justida de la Nacion, de awerdo can la segunda tesis relacionada con la numero 
277, tomo wmun del Apendice de 1985, pagina 477, el termino respedivo 
empieza a correr despues de turnado el negocio al ministro relator para su 
estudio, lo wa l  es injusto en tanto no se da a canocer a las partes personalmente 
el awerdo de turno, sin0 s6lo se les notifica por lista. 

Dicho termino es susceptible de interrumpirse con las promociones que 
formule el quejoso o el rewrrente, sea aun en el sentido de que se continue can el 
procedimiento respectivo o que se dicte la sentencia que en derecho wrresponda, 
para efectos de evitar la declaratoria de sobreseimiento por inadividad procesal 
con base en ia fraccion v del articulo 74 de la Ley de Amparo; 0 bien, que se dicte 
dentro del procedimiento un act0 p m s a l ,  no siendolo el que se refiera al acuerdo 
de que se expidan wpias certiticadas al tercero perjudicado, pues su naturaleza 
no importa un impulso procesal al procedimiento, en terminos de la jurisprudencia 
numero 278, tomo comun, pegina 477. 

- - --  Este motivode sobreseimiento va contra la suprema finalidad del amparo. 
de mantener e imponer el orden wnstitucional, a traves de la actividad del organo 
jurisdiccional de amparo, que debe widar que 10s juicios no queden paralizados, y 
culminar con la sentencia que habra de colmar las esperanzas del que awde en 
busca de proteccion wntra 10s ados de autoridades que rebasan 10s cauces 
trazados abstractamente en la ley, pues no hay wnducta mas cruel que la que 
trueca la esperanza en desilusion; esperanza que determino la iniciativa de la 
parte agnviada m n  la demanda, y si bien se le exige que demuestre el deseo de 
llegar a su resolution, ello no justifica que se subordine el mandamiento 
wnstitucional de que se realice la protecdon de la Justicia de la Union solicitada. 
o se niegue esta, mediante el didado de la sentencia, a una actitud de abandon0 
ujmoda del propio organ0 jurisdiccional de amparo que solo espera la inactividad 
del quejoso o del recurrente para aplicar el sobreseimiento y trueca el interes 
social que lleva el servicio pribliw jurisdiccional que presta, en una aditud 
irresponsable que se traduce en una notoria injusticia, pues es una verdadera 
denegacion de justicia. 

Cabe insistir que de conformidad con la ultima parte de esta fraccion. 
celebrada la audiencia wnstitucional o listado el asunto para audiencia, no 
procede el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia. 



Los efectos del sobreseimiento, son prindpales y sewndarios. 
Prindpales a) Extintivos. El sobreseimiento en el amparo, pone fin al juicio, 

sin hacer dedaradon alguna sobre si la Justida de la Union ampara o no, a la 
parte quejosa; b) Dedarativos. Ya que no resuelve nada respecto a la 
constitudonalidad o legalidad de 10s actos por 10s que se sobresee fundada y 
motivadamente, y, por lo mismo, no constituye dicha dedaratoria cosa juzgada; c) 
Limitativos, pues no obstante a que deja las cosas tal y wmo se encontraban 
antes de la presentadon de la demanda, y, por tanto, la autoridad puede ejewtar 
el acto redamado; esto riltimo solo lo puede hacer conforme a sus atribuciones 
legales, de tal manera que, wmo el sobreseimiento, segljn el artiwlo 75 de la Ley 
de Amparo, no prejuzga sobre su responsabilidad, en caso de no tener esas 
fawltades, o de ejewtar actos arbitrarios mntra 10s derechos garantizados por la 
Constituci6n, el quejoso puede demandar la responsabilidad civil o penal al 
funcionario que haya realizado dicha ejecucion, con base en el articulo 1910 del 
Codigo Civil, aplicable en materia federal, o bien, por abuso de autoridad en 
terminos de 10s articulos 213.214 y 215 del Codigo Penal, de aplicacion misma en 
rnateria federal, responsabilidad que es la juridica general, y, tambien, puede 
demandar la responsabilidad oficial prevista en el articulo 108 y en su Ley de 
Responsabilidades reglamentaria, por las faltas u omisiones del fundonario 
priblico en el ejercido de su cargo; d) De aplicadon, tratandose del amparo contra 
leyes, el sobreseimiento deuetado, hace que el ordenamiento legal impugnado 
pueda ser aplicado al quejoso, en el caso wnueto a que se refieren sus hipotesis 
legales; y e) Confirmatorios, si se dicta el sobreseimiento en revision. 

Sewndarios: a] De iniciativa de un nuevo juicio contra las rnismas 
autoridades y por 10s mismos actos reclamados, en tanto que el que fue 
sobreseido no resolvio nada sobre la cuestion de fondo, pero, hemos visto, que la 
tesis 118, tom0 wmun, pdgina 182, indica que en el nuevo juido no puede 
desconocerse si en el primer0 se sobreseyo por haberse consumado de rnanera 
irreparable el acto reclamado, o por haber cesado sus efectos, porque fue 
consentido el ado, o porque no afectaba 10s intereses de la parte quejosa; b) 
Sancionadores, si a juido del juzgador la demanda de amparo fue interpuesta sin 
rnotivo, de conformidad con el artiwlo 81 de la Ley de Amparo; o bien, si el 
quejoso o la autoridad responsable no manifiestan que ha ocurrido alguna causa 
notoria de sobreseirniento, como lo previenen las fracciones N y V del artiwlo 74 
de la misma ley. Al respecto, pensamos que dicha obligadon no solo debe ser 
para la autoridad y para el quejoso, sin0 tambien para el Ministerio Publico y para 
el tercero pejudicado, por la igualdad que debe haber de las partes en el proce- 
dirniento de amparo, a quienes por igual, si no lo manifestaren, se les impondrd la 
rnulta que establecen; y c) De responsabilidad, en 10s terminos precisados 
anteriormente, esto es, administrativa, penal y t h i c a .  

Prindpios generales que rigen las resoluaones y sentendas de amparo. En 
la fracci6n II del artiwlo 107 constitudonal, y en 10s artiwlos 76 al 81 se 
consignan 10s siguienles: 



lo.- El de relatividad de la sentencia. El articulo 76 de la Ley de Amparo. 
reglamentario de la fraccion II del artiwlo 107 constitucional, que wntiene las 
bases fundamentales del juicio de amparo, dispone: 

"Las sentencias que se pronunden en 10s juicios de amparo, solo se ow- 
paran de 10s individuos partiwlares o de las personas morales, privadas u oficiales 
que lo hubiesen solicitado, limitandose a ampararlos y protegerlos, si procediere. 
en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una dedaracion 
general respecto de la ley o acto que la motivare." 

Precepto del que se derivan las siguientes conclusiones: 

- Solo puede ser beneficiado con la sentencia que concede la proteccibn de 
la Justicia de la Union, el agraviado que promovio el juicio de amparo. No surte 
efectos para todos, aun wando se enwentren en la misma situacib. 

- El juzgador de amparo no puede hacer declaraciones en la sentencia de 
caracter general sobre la ley o el acto redamado, pues, en la parte decisoria de su 

- fallo, se dnhn cnnrretnr n ampnrnr nl que~oso en el raso concreto de que se lra!a. 

- Una sentencia ejewtoria de amparo debe ser inmediatamente wmplida 
por toda autoridad que tenga conocirniento de ella, y que, por raz6n de sus 
funciones. deba inte~enir en su ejewcion (Tesis 137. pagina 209. Octava Parte 
del Apendice 1917-1985). 

-- - - - -- 

2O.- El de la suplencia de la deficiente queja. El que, al decir de Juventino V. 
Castro (La Suplencia de la Queja Deficiente, Mexico. 1953, PP. 59 y 116), es una 
institucion procesal constitucional, de caracter proteccionista y antiformalista y de 
aplicaci6n discretional (y en algunos casos obligatoria), que integra las omisiones 
parciales o totales de la demanda de amparo presentada por el quejoso, y del 
recurso interpuesto, siempre en favor y nunca en perjuido de quien 10s promueve. 
con las limitaciones y bajo 10s requisitos serialados por las disposiciones 
wnstitucionales conducentes. 

Los casos en que procede son: 
Tratandose de amparos contra leyes dedaradas inconstituaonales por la 

jurisp~dencia de la Corte. Cuando por un defect0 de tecnica en la formulacib de 
la demanda de amparo, se impugnen por estimarse inconstitucionales, actos 
concretes derivados o apoyados en una ley que ha sido considerada 
inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte, sin mencionar 
expresamente como act0 reclamado la ley misma, la haccion 1 del artiwlo 76 bis 
de la Ley de Amparo, obliga al juez o tribunal para suplir la queja deficiente y a 
estimar la pretension como si la misma hubiere sido enderezada regularmente 
contra la ley inconstitucional, no obstante que no se combatio ese ordenamiento, 
sin0 10s actos apoyados en el mismo. Asimismo, el organo revisor debera suplir la 
deficiencia de 10s agravios formulados en 10s rewrsos. 



Esta forma de suplencia por ningun motivo debe tener el carader 
discrecional, sino que 10s tribunales federates estan obligados a aplicarla. 
conforme a 10s articulos 76 bis, fraccion I y 192 de la Ley de Amparo. 

- En materia penal, la suplencia de la queja, autorizada en materia penal 
poi la fraccibn II del articulo 107 wnstitucional y por elarticulo 76 bis, fraccih II 
de su Ley Reglamentaria, procede no s61o ante la deficiencia, si no aun ante la 
ausencia de conceptos de violaci6n o de agravios del reo. 

En materia agraria, la suplenaa no es una facultad discrecional del 
juzgador, sino una obligation que se le impone en la fraccion II del artiwlo 107 
constitucional, que dice: 

"Cuando se redamen actos que tengan o puedan tener como consewencia 
privar de la propiedad o de la posesi6n y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y 
montes a 10s ejidos o a 10s nudeos de poblaci6n que de hecho o por derecho 
guarden el estado comunal, o a 10s ejidatarios o comuneros, deberan recabarse 
de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o indi- 
viduos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para 
precisar sus derechos agrarios, asi wmo la naturaleza y efectos de 10s ados 
reclamados." 

La fraccibn Ill del artiwlo 76 bis de la Ley de Amparo, remite en esta 
cuestibn a lo dispuesto por el artiwlo 227 de la propia ley, que esta en 
wncordancia con la norma constituuonal antes transaita. En esta materia la 
suplencia de la queja deficiente, es mucho mas amplia y generosa que en 10s 
demas casos en que la ley la autoriza, ya que 10 him que no se suple en el 
amparo agrario es la instancia de parte agraviada; tanto para la presentation de la 
dernanda wmo para la promoci6n de 10s recursos; y aun en estos casos, basta 
que se exprese la voluntad de interponerlos, para que el juez o el tribunal esten 
obligados a suplir las deficiencias de la wmparecencia y darle ellos mismos la - 
forma escrita. Todo el procedimiento y toda la defensa queda a cargo del 
organism0 jurisdictional de amparo que conozca de la demanda de amparo; y, en 
el momento de resolver, tienen amplias facultades y el deber legal de examinar la 
constitucionalidad de 10s actos que realmente afeden al quejoso, aun wando 
Sean distintos de 10s expresamente redamados, sin sujetarse a 10s wnceptos de 
violacibn que este hubiere formulado. 

En materia laboral, la fracci6n II del artiwlo 107 constitucional y la fraccion 
IV del artiwlo 76 bis de la Ley de Amparo, han puntualizado que la suplencia s6lo 
se aplicara en favor del trabajador, porque se rewnoce que esta parte no esta en 
posibitidad de defenderse adecuadarnente, por ignorancia de 10s rigorismos 
tecnicos del juicio de amparo. 

En favor de 10s menores de edad o incapaces) las autoridades que 
wnozcan del juicio de amparo deberan suplir la defidencia de 10s conceptos de 
violacibn de la demanda, asi corn0 la de 10s agravios formulados en 10s recursos 
que la Ley de Amparo establezca, dice la fraccion V del artiwlo 76 bis, en favor de 
10s menores de edad o de 10s incapaces. Este precept0 fortifica mas la opini6n 



sobre la noble institud6n de amparo. El juez de amparo, estrechado a inquirir la 
verdad, puede perfeccionar la accion de amparo y la defensa que se haga en el 
caso de menores o incapaces, en todo el procedimiento de amparo. 

En otras materias, conaetamente, en materia de amparo administralivo o 
civil, se suplira la deficiencia de 10s wnceptos de violation y de 10s agravios, 
cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente 
una violadon manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, como lo dispone 
la W o n  VI del articulo 76 bis de la Ley de Amparo. 

Dos son 10s presupuestos esenaales para que proceda la suplenda en 
general: 1. Cuando se enwentre que ha habido en contra del agraviado una 
violadon manifiesta de la ley; y. 2. Que esa violadon lo haya dejado en estado de 
indefensi6n. Presupuestos que tienen su base y fundamento en el texto expreso 
del artiwlo 14 wnstitucional. 

3O. -  El de que se debe apredar el act0 reclamado tal como aparezca 
probado ante la autoridad responsable, es otro de 10s principios que rigen las 
sentendas de amparo, y se encuentra consignado en el articulo 78 de la Ley - 
Reglamentaria de 10s articulos 103 y 107 constitudonales. 

Despues de aceptada la existencia de la garantia de legalidad por el 
articulo 14 constitucional, en el caso de que 10s actos reclamados provengan de 
autoridades judidales, administrativas o del trabajo, el juiao de amparo controla 

- 
tambien la legalidad de 10s actos de autoridad, per0 no debe ser -considerado, por 
ning6n motivo, como una tercera instanda, sino como un juicio autonorno, wmo 
yo hemos analizado en la primera parte d e  este trabajo, y, por ende, la autoridad 
de control solo puede resolver sobre la legalidad o ilegalidad, wnstitucionalidad o 
inconstitucionalidad del act0 que se redama, y nunca sobre cuestiones cuya 
decision compete a aquellos tribunales, por lo que, no conoce, ni debe wnocer de 
10s hechos de la causa, q u e  quedan y deben quedar fuera de su examen. La 
autoridad de wntrol debe estudiar y examinar, si la ley se apliw exactamente en 
el =so que se debate, asi wmo si la interpretaci6n de la misma ley, se llev6 a 
cab0 correctamente. La fundon del juzgador de amparo es velar por la aplicad6n 
e interpretation debida de la ley, en cumplimiento de la garantia de legalidad. 

Del articulo 78 invocado, se pueden predsar las siguientes aplicaciones: 
- El act0 reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la 

zutoridad responsable, y no se admitidn ni se tomaran en consideradon las 
pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para wmprobar 10s 
hechos que motivaron o fueron objeto de la resolution redamada. 

-E l  prindpio de que tratamos se aplica wando en 10s amparos la autoridad 
o autoridades responsables, Sean de cardder judicial, o bien, administrativas con 
funciones jurisdiccionales, con excepci6n de tribunales en materia penal y agraria. 

- La garantia que consagra el artiwlo 14 constitucional, cuya v io ladh se 
reclama en el-juicio de amparo, no se extiende hasta el extremo de proteger 10s 
posibles errores en que incurren las autmidades en la apreciacion de 10s hechos. 



salvo el caso de que se trate de una trasgresion flagrante a una garantia 
constitucional. ' 

- Puede suceder que la ley o la autoridad responsable no den oportunidad 
al particular para ofrecer pruebas. En este caso, el quejoso podra rendir las 
pruebas para aueditar tales hechos y justificar la existencia del act0 redamado y 
su inconstitucionalidad. 

Dice el phrrafo segundo del articulo 78 de la Ley de Amparo: "En las 
propias sentencias s61o se tomarhn en consideraci6n las pruebas que justifiquen 
la existencia del ado reclamado y su constitucionalidad o inwnstitucionalidad." 

- Tratandose de brdenes de aprehension, el quejoso puede presentar ante 
el juez constitucional, las p u b a s  que estime pertinente para demostrar la 
inconstitucionalidad del acto redamado, aun cuando no las haya tenido a la vista 
la autoridad responsable, ante la imposibilidad que tiene de wnocer el 
procedimiento, y, por lo tanto, de wntar con 10s medios de defensa. 

- Conforme a la parte tiltima del senalado artiwlo 78, el juez de amparo 
podra recabar oficiosamente p ~ e b a s  que, habiendo sido rendidas ante las 
responsables, no obren en autos y estime necesarias para la resoluciiKl del 
asunto. 

4O. -  El de estrido derecho, con su significacion limitada que hemos 
sefialado, consistente en que el juzgador de amparo debe concretarse a analizar 
10s conceptos de violadbn que el quejoso hizo valer, sin hacer mas 
consideraciones de aqdllas que contenga la demanda de garantias, salvo que se 
trate de casos de amparo que afecten derechos de menores e incapaces (Articulo 
78 invocado.) 

5O.- De wrregir 10s errores que adviertan en la uta de 10s preceptos 
wnstitucionales y legales que se estimen violados, de conformidad con el articulo 
79 de la Ley de Amparo, que expresamente establece ese deber para la Suprema 
Corte de Justida, para 10s Tr ibu~ les  Colegiados de Circuito y para 10s jueces de 
Distrito. 

6O.- De facultad potestativa para exarninar en conjunto 10s wnceptos de 
violaci6n y 10s agravios, asi como 10s demas razonamientos de las partes, a fin de 
resolver la cuesti6n efectivamente planteada, per0 sin cambiar 10s hechos 
expuestos en la demanda (Articulo 79 de la Ley de Amparo.] 

7O.- De wngruencia, pues es wndicion de las sentencias que estas se 
dicten en wnmrdancia w n  la demanda y 10s demas escritos formulados por las 
partes; asi mmo, entre 10s wnsiderandos y 10s puntos resolutivos, en forma tal 
que no se contenga mas o menos de lo pedido por ellas, ni exista inwmpatibilidad 
o wntrariedad entre 10s wnsiderandos y el wntenido de 10s puntos resolutivos, 
pues de otra forma, al provocar incertidumbre respecto a la naturaleza y alcances 
de las mismas, dejan en un estado de inseguridad a las partes del juicio, contrario 
a 10s articulos 77 y 190 de la Ley de Amparo. 



.So.- De precision y claridad. lndica que wando en el juicio de amparo las 
cuestiones que se planteen deben ser tratadas cada una de ellas de rnanera que 
no quede duda respecto de las que se sobresee, se niega o se concede el 
amparo, corno se desprende de lo que establecen las fracciones 1 y Ill del artiwlo 
77 de la Ley de Amparo. 

P.- De fundamentacion y motivation; principio que nunca puede ni debe 
eludir el juez de amparo, pues debe setialar en todas sus resoluciones 10s 
motivos, hechos o p ~ e b a s  en que se basa, asi como 10s preceptos en que se 
funda para resolver en el sentido en que lo h a w  y aun wando se mnsidere 
jurisprudencial mente que el juez del control wnstitucional nunca puede violar las 
garantias individuales, muchas veces sus determinaciones olvidan su naturaleza 
irascendental y grave de guardarlas motivando y fundamentando sus 
resoluuones, esto ultimo wmo lo ordena la fracci6n II del artiwlo 77 de la Ley 
Reglamentaria del juicio wnstitucional 

lo0.- De exhaustividad, que se explica con solo decir que el juzgador de 
amparo tiene obligacion de resolver todo lo pedido y probado por las partes. Claro 

- esth que, existiendo una causa de improcedencia que obligue a sobreseer en el 
juicio de amparo, no puede resolver 10s problernas de fondo que aqubllas 
propusieron; o bien, wando resultan fundados 10s wnceptos de violacion en 
donde se aleguen vicios de forma, como se puede ordenar se subsanen, no 
existira la obligacion del juzgador de esludiar el fondo de la cuestion de 
inconstitucionalidad, lo que nos wnecta con otro importante tema, el del orden 
para examinar .~ - - 10s ~ conceptos . .  o ~ agravios planteados que, despubs examinaremos. 

La forma de las resoluciones o sentencias de amparo. Ni wnstitucional ni 
reglarnentariamente se exige que la resolution o sentencia en el amparo afecte 
deterrninada forrna externa. Ciertamente, no hay mandamiento alguno que se 
refiera a que en ellas el juzgador deba emplear antes de cada una de sus partes 
las palabras y en forma sucesiva: Resultando. Considerando y Puntos 
Resolutivos. Ni tiene aplicacion el artiwlo 219 del C6digo Federal de 
Procedimientos Civiles, por haber texto expreso referente a las sentencias en la 
Ley de Amparo (Articulos 76 a 81 de esta ley) 

No obstante lo anterior, en la practica, tanto la Corte, como 10s Tribunales 
Colegiados y 10s jueces de Distrito, emplean las expresiones formales siguientes: 

- La sentencia-la pronuncian por escrito, en el que se contiene: 

lo.- Su encabezado, mismo en el que se expresa la fecha de la sentencia 0 
awerdo (esto ultimo si son las Salas o el Pleno de la Corte); dedaran vistos para 
resolver 10s autos del juicio de amparo setialando su numero, promovido por el 
quejoso, w y o  nombre se asienta, en contra de actos que se precisan de la 
autoridad que se menciona, por la violacion de las garantias que otorgan 10s 
articulos de la Constitution Federal que se dejan consignados. 



2O.- Los resultandos, que es la segunda de las partes de las resoluciones 0 
Sentendas, y vienen a constituir el planteamiento del problema a resolver, con una 
narracion de 10s antecedentes del asunto y de la historia del procedimiento, 
empezando con la fecha y antecedentes de la demanda, su lurno al juzgado o 
tribunal respectivo, su admisi6n y registro y emplazarnientos, asi como del informe 
justificado, de las manifestaciones de las partes y de-las pruebas aportadas, la 
fecha de la celebracibn de la audienaa, el pediment0 del Ministerio PLiblico y, en 
su caso, el acuerdo de turno al Ministro Relator. 

3O.- Los considerandos, donde el organism0 de control, wncreta y predsa. 
en primer lugar, si es o no competente; en segundo lugar, si 10s actos redamados 
son o no ciertos, estimando si debe sobreseer respecto de 10s que no existen; en 
tercer lugar, analiza la procedencia del juido y las causas de improcedenda que 
advierta de oficio o que aleguen las partes en el juicio, y si una sola de las 
invocadas es suficiente para wndudr al sobreseimiento, las demas no las 
estudiar6, per0 si no, debe estudiarlas todas para desestimarias una por una; en 
cuarto lugar, hace una relacion de 10s conceptos de violaci6n (o agravios si es en 
revision), ya sea transcribiendolos o compendi6ndolos sin omitir ninguno. '~ 

Por Gltimo, examinare si 10s argumentos son fundados, infundados, 
fundados pero inoperantes, para otorgar la protecci6n de la Justicia Federal en el 
primer caso, o para negarla en 10s segundos, respectivamente, de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales, jurisprudenciales o de doctrina aplicables. 
dando 10s razonamientos en que se deben entender y, haciendo la valoraci6n de 
las pruebas, concluir6 10s considerandos estimando si se debe sobreseer, negar u 
otorgar la protection de la Justicia de la Union. 

Si se alegan violaciones formales y de fondo, debe estudiar primero 
aquellas, ya que de resultar fundadas, el amparo se conceder& para el efecto de 
que se subsanen, por ejemplo, para que sea respetada la garantia de audiencia, 
la indebida fundamentacibn o motivad6n del act0 redamado; y, por lo mismo no 
entrarA al estudio de las de fondo. 

Si se atacb un ordenamiento legal por estimarse inconstitudonal y, ademas, 
actos de aplicacion por vicios propios, primero se deben estudiar 105 argumentos 
que se refieren a aquel y posteriorrnente 10s de Bstos. 

Cuando son varios 10s conceptos de violation y uno es suficiente para 
otorgar el amparo y la proteccidn de la justiaa de la Union, baslara con su 
estimacidn, per0 si son varios y no just'fican su otorgamiento, debe examinarlos; 
per0 seria absurd0 amparar y negar la protection, en cuanto a un mismo acto 
reclamado. 

Este capitulo de la sentencia o resolution es trascendental, porque es aqui 
donde el juzgador fija su verdadero alcance. 'Y es en este capitulo en el que el 
juez debe justificar el cargo que desemparia, actuando con poderacion y con 
independencia de criteria. No dejar que la presi6n que sobre 81 ejerzan las panes 



(amenazas o lisonjas) mengue la imparcialidad que debe regir todos sus actos. No 
hacer de su fu~cion un desganado oficio. Tener siempre presente que 10s limites 
de su apreciacion 10s fijan 10s conceptos de violacion, y que si estos evidencian la 
inconstitucionalidad de 10s actos redamados, la determination de conceder la 
protecci6n que se les pide es mnsecuenua Iogica, ineludible, de la justificaci6n de 
tales wnceptos; y, por el contrario, que si estos carecen de justificaci6n o de 
eficacia no cabe sin0 negar la proteccion solicitada porque el principio de estricto 
derecho asi se lo exige. A menos, obviamente, que en el caso deba suplir las 
defiaendas de la queja, porque entonces el imperativo de hacer justicia tiene que 
conducirlo a la concesion del amparo contra actos autoritarios que ha advertido 
que son infractores de la Ley Fundamental." (Inmejorables conceptos wntenidos 
en el Manual del Juicio de Amparo, supra dt., paginas 138 y 139.) 

Como el principio procesal de wngruencia es uno de 10s que rigen el 
contenido de las sentencias, el de las que se dicten en el amparo direct0 
dependera de 10s actos redamados destacadamente en la respectiva demanda y 

=- 

de lo que se hubiere acordado en el auto de admision. Asi, por ejemplo: 

a) Si el uniw act0 redamado en forma destacada fue la ley o 10s actos de 
su foiiiiaciSc, sin :cda-arse !a sen!enda definitiva, l a ~ ~ d o  o resolution final del 
juicio, e incorrectamente se admitio el escrito de demanda, debe estimarse 
procedente sobreseer en el juicio de amparo, por no existir la materia que 
justifique la via de que se trata. 

b) Si 10s actos redamados consistieron en la ley o su formacion, asi como 
en la sentencia, laudo o-resoluci6n~que puso~fin al juicio, y el auto de admision 
verso sobre todos 10s actos, admitiendolos, o bien se omitio decidir expresamente 
sobre el desechamiento de la demanda respecto de la ley impugnada en forma 
destacada, debe considerarse procedente sobreseer en el juicio con relacion a 
Bsta y hacerse el estudio en lo referente a 10s demas conceptos de violacion 
alegados. 

c) Si el acto redamado fue la sentenua definitiva, el laudo o la resoludon 
que puso fin al juicio y, en el capitulo de wnceptos de violad6n de la demanda se 
hubiere atacado aquel acto por estimarse inwnstitucional la ley, el tratado o el 
reglamento aplicado, se pueden dar 10s siguientes supuestos: 

c.1) Que el uniw concept0 de violacion trate solamente de la 
inconstitucionalidad de la ley, del tralado o del reglamento aplicado en la 
sentencia, en el-laudo o en la resoludon que pus0 fin al juicio, caso respecto al 
que, la parte considerativa, se referira a su estudio. 

c.2) Que la impugnacibn del ado reclamado sea tanto por la 
inwnstitucionalidad de la ley aplicada, wmo por haberse infringido la ley 
secundaria, sin combatirse violaciones a las normas de procedimiento. En este 
supuesto se analizaran 10s motivos de inconformidad relacionados con la 
inconstitucionalidad de la ley, y si fuera necesario, en el caso de estimarse 



aquellos infundados y se desestiman, se continuara con el estudio de 10s 
conceptos de violaci6n referentes a la infracci6n de la ley secundaria. No obstante 
lo anterior, existe el criterio wntrario sostenido en base a que, si la sentencia 
redamada es ilegal, porque se apoy6 en una ley que no era aplicable al caso por 
ejemplo, cbmo la wncesi6n del amparo tendria el efecto de que no se aplicara la 
ley, es evidente que nose justificaria determinar sobre su wnstitucionalidad; pero. 
hay que precisar que si la causa de ilegalidad obedece a una indebida apreciaci6n 
de 10s elementos que ocasionaron la valoracion inwrreda de una prueba 
legalmente adrnitida, impugnhdose al mismo tiempo la ley en base a la cual se 
efectuo la valoracion, por estimarse inwnstitucional, de wnsiderar el Tribunal 
fundado el motivo de agravio acerca de la ilegalidad, debe hacerse el examen de 
la wnstitucionalidad de la ley, my0 resultado intluiria para que en una nueva 
valoradh de la autoridad responsable que hiciera en ejecucibn de la sentencia de 
amparo, aplicara una vez mas el precept0 regulador de la valoracion probatoria en 
el caso de que haya sido wnsiderado wnstitucional, o, en otro supuesto, que la 
valoraa6n se hiciera sobre una base distinta si la ley se estim6 inconstitucional. 

c.3) Que ademas de impugnarse la sentencia definitiva, o el laudo o la 
resoluddn que pus0 fin al juiao se alega tambien la infraction a las normas que 
regulan el procedimiento y se aduce, igualmente, que la ley aplicada es 
inwnstiiucional. En esta hipdtesis se atiende en primer lugar al estudio de la 
inhaccih a las leyes del procedimiento (de awerdo con las tres caracteristicas 
previstas en el articulo 158 de la Ley de Amparo; esto es, que haya surgido en el 
pmpio proceso de donde pmviene el fall0 redamado, que afede las defensas del 
quejoso, y que, trascienda al resultado de dicho act0 redamado) Si se llega a 
wnsiderar que si awntecio la infracu6n procesal que afecti, las defensas del 
quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, wmo tal situacion implicara la 
reposici6n del procedimiento, es necesario estudiar la wnstitucionalidad de la ley 
aplicada en la sentencia definitiva, laudo o resolution que puso fin al juicio. Por 
ultimo, si se desestiman 10s wnceptos de viola& alegados contra la infraccibn 
procesal, se deben abordar 10s wnceptos que se refieren a las infracdones a la 
ley secundaria que se digan wmetidas en el ado redamado y de la 
wnstitudonalidad de la ley aplicada. 

44- Los puntos resolutivos, en 10s que dedara wncretamente si sobresee, 
niega o concede el amparo contra 10s ados de las autoridades responsables 
reclamados. 

Una sentencia no es sino una relaci6n lbgica de antecedentes dados, para 
llegar a una wnclusibn que resuelva la controversia sometida al juzgador; por lo 
mismo, la sentencia la wnstituye tanto la condusi6n 16gica wmo la proposid6n o 
proposidones que fijan el sentido de la resolucih, pues no puede tenerse por 
sentenaa una parte sola de la misma, como lo es la de sus resolutivos, sin la 
relacion de 10s hechos que aparezcan probados en el proceso y sin 10s 
fundamentos l6giws y legales de la misma. 



Tan es asi que si la parte final de la sentencia no contiene un punto 
especial resolutivo sobre determinada materia, per0 en sus consideradones 
tendientes a fundar el sentido del fallo, se resuelve sobre las diversas westiones y 
materias que fueron planteadas o propuestas dentro de la respectiva controversia, 
esas mismas consideraciones deberfrn estimarse en 10s agravios, si deparan a 10s 
interesados alglin pejuicio 

Lo anteriormente expresado, rige en materia de amparo indirecto contra 
leyes, no asi en wanto al amparo directo en que se impugn6 la ley aplicada en el 
acto redamado, aso en el w a l  no debe indicarse, co rn  en el primero, si se 
concede o se niega la protecci6n respecto de la ley, salvo en 10s casos en que el 
auto admisorio erroneamente lo haya admitido, o no se desecho expresamente en 
el acto de radicacion, pues de lo wntrario infringiria la pafle final del artiwlo 166, 
fracci6n IV de la Ley de Amparo. 

El contenido de las sentencias de amparo, lo precisa el articulo 77 de la Ley 
de Amparo, al precisar que ellas deben contener: 

-. - La fijacion dara y precisa del acto o actos reclamados. y la apreciacion de 
las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados (fraccion 1). 

- Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer, o bien para 
declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto redamado (fraccion 
11). 

~- ~ - Los puntoF resolutiv& ion que deban terminar wncretandose en elios 
con calidad y precision, el act0 o ados por 10s que se sobresea, conceda o niegue 
el amparo (fraccion Ill). 

Sentencia ejewtora. Las sentencias que conceden o niegan el amparo y 
las resoluciones que lo sobreseen, didadas en amparo indirecto (lo mismo queen 
arnparo directo cuando en ellas se interprete un precept0 mnstitucional o decidan 
sobre ia wnsiituuonalidad o inconstitucionalidad de leyes federales o locales, 
tratados internacionales o reglamentos pueden ser impugnadas por la parte a 
quien perjudiquen y, wmo wnsecuencia de tal impugnacion, pueden ser 
modificadas, revocadas o confirmadas. 

En tal sentido, para que una sentencia produzca en f o n a  plena sus efectos 
es necesario que cause ejewtoria, esto es, que adquiera firmeza, es decir, que 
sea inexpugnable o inatacable. Vale decir, la ejecuci6n de la sentencia que 
concede el amparo procede hasta que la misma cause ejewtoria, lo wal  ocune 
hasta su total soluci6n. 

En terminos generales podemos decir que sentenaa ejecutoria es la que 
constituye la verdad legal o cosa juzgada, ya que no puede ser alterada, 
modificada o revocada por ninglin medio juridico, ni por ninguna autoridad ni 
tribunal. 



Luego, entonces, las sentencias pronunciadas en 10s juicios de amparo 
pueden tener el caracter de ejewtorias, al igual que en derecho promsal general, 
por ministerio de ley o por declaracion judicial. 

En el primer caso, el cardder de sentencia ejewtoria depende del organ0 
que la dicte. Asi, si la sentencia es didada por la Suprema Corte funcionando en 
Pleno o en Salas o por 10s Tribunales Colegiados de Cirwito, en amparos en 
revision o en amparos directos (salvo el caso a que se refiere la fraccion IX del 
articulo 107 constitucional: wando estos ljltimos deciden sobre la 
inwnstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretation directa de un 
precept0 de la Constituci6n, en que procede el rewrso de revision ante la Corte, 
limitandose la materia del recurso a la decision de las cuestiones propiamente 
wnstitucionales), tendrA el carActer de ejewtoria. 

En el segundo caso, las sentencias que pronuncien 10s jueces de Distrito o 
10s Tribunales Colegiados de Cirwito, wando wnozcan de amparo indirect0 o de 
amparo directo, respectivamente, o de la revision en el'qso de estos ultimos. 
pueden tener el carbcter de sentencias ejewtorias, por declaracion judicial, en 10s 
siguientes casos: a) Cuando no se interpone el rewrso que proceda dentro del 
terrnino legal, b) Cuando el rewrrente desiste del rewrso interpuesto, y c) Cuando 
hay consentimiento expreso de la resoludon pronunciada en amparo. .. 

Se ha planteado el problema de si la dedaracion judicial de ejewtoriedad 
de una sentencia procede de plano, o bien, debe solicitarla el interesado. 

La Corte ha dicho que siendo la Constitution la que establece en su 
fraccion IX del articulo 107 la ejewtoriedad de una sentencia, por el simple hecho 
de no haberse impugnado en tiempo mediante el recurso de revision, esta opera 
de plano (Informe de Labores de 1948, Primera Sala, p. 39). 

Cuando la sentencia cause ejewtoria, se wmunica sin demora el auto que 
asi la declara a las autoridades responsables para su debido y total wmplimiento, 
en t6rminos del Capitulo XI1 de la Ley de Amparo, artiwlos 104 al 113, situacibn 
que ya ha sefialado w n  antelacion. 

C) EL AMPARO DIRECT0 CONTRA LEYES"' 

Es el segundo de 10s medios para wntrovertir la wnstitucionalidad de una 
ley. Ciertamente, nuestra institution pmtectora de las garantias wnstitucionales 
rewnoce, a trav6s del amparo directo, no d o  el control de la legalidad de las 
sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por 

'0' Suprema Corte de Justicia de la Naabn. 'Manual del Juicio de Ampam'. Editorial Themis. 
MBxico, 1989, psgs. 457 a 494; y 'Ley de Ampam'. Editorial Sisla. Mexico. 2001. 



tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de 10s cuales no 
proceda ningljn rewrso ordinario par el que puedan ser modificados o revocados, 
ya sea que la violation se cometa en ellos, o que, cometida durante el 
procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del 
fallo, y poi violadones cometidas en las propias sentencias, laudos o resoludones 
indicados, sino, tambien, el control de la constitudonalidad de la ley, tratado 
international o reglamento en que se funde la autoridad responsable que 10s haya 
emitido, si a juicio del quejoso existe el problema de inconstitucionalidad en el act0 
reclamado. 

Se le llama amparo directo porque de 81 conocen en forma directa y 
originaria 10s Tribunales Colegiados de Circuito. 

lgnacio 8urgoam lo denomina amparo uni-instancial, en virtud de la 
unicidad de la instancia que en relacion a su conodmiento tienen 10s Tribunales 
Colegiados de Circuito. 

La fraccidn IX del artiwlo 107 wnstitucional establece la posibilidad de dos 
instancias, precisamente cuando en el amparo directo se wntrovierte, ademas de 
la sentencia, laudo o resolution definitiva, la inconstitucionalidad del ordenamiento 
aplicado en la resolucib respediva, ya que procedera el rewrso de revision ante 
la Suprema Corte de Justicia wando en su fallo el Tribunal Colegiado de Cirwito 
decida sobre la inconstitudonalidad de una ley o establezca la interpretacion 
directa de un precept0 de la Constitucion, limitandose la materia dei recurso 
exclusivamente a la decision de las westiones propiamente constitucionales 
(articulo 83, fracci6n V de la Ley de~hparo) .  

Se denomina, igualmente, amparo legalidad, en razon del control que 
mediante el se ejerce de la exada aplicacion de la ley, por las garantias 
contenidas en 10s artiwlos 14 y 16 constitucionales, aun wando debemos advertir 
que dicho nombre no abarca ni advierte que las leyes inwnstitucionales tambien 
pueden ser objeto de aplicacion al pmnunciarse una resoluci6n final, y, por ende, 
que tambien se ejerce el wntrol de la wnstitucionalidad de la norrrla aplicada por 
el juzgador o tribunal responsable. 

Recibe el nombre de amparo casacion, por virtud de que es un remedio 
procesal de anulacion, que a traves de un procedimiento autonomo, examina la 
actividad procesal del juez o tribunal para determinar la legalidad de su sentencia 
definitiva, laudo o resolucicin que ponga fin al juicio, proclamando la regla de 
derecho objetivo aplicable; pero si bien, tanto el amparo directo como la casaaon 
proceden por inexada aplicacibn de b ley, lo mismo si se han cometido errores en 
el procedimiento como en la resolucih, hay que distinguir que el amparo directo 
es un proceso constitudmal autonomo, que mnduce a la pcsible anulacion de las 

232 Burooa Orihuela. IgnaUO. 'El Juido de Amparo'. Trigesimatercera edici6n. Editorial Pomia. 
Mexico. 1996. phg. 684. 



sentencias, de 10s laudos o de las resoluciones que pongan fin al juicio, por 
violacion de la ley constitucional o secundaria, lo que no sucede en la casacion 
que como recurso extraordinario solo se limita a verificar si la resolucion que se 
impugna se apega o no a la disposition legal que le sea aplicable. 

Procede el amparo directo en general, wntra sentencias definitivas o 
laudos y resolucims que pongan fin al juicio, didados por tribunales judiciales, 
administrativw o del trabajo (articulo 158, Mrrafo primer0 de la Ley de Amparo) 
en 10s siguientes casos: 

a) Por la violacion que se cometa durante el procedimiento, que, con 
afectaci6n de las defensas del quejoso, trasaenda al resultado del fallo (errores in 
procedendo), de conformidad con 10s artiwlos 158 a 161, de la misma ley, per0 
solo podrhn redamarse al promover la demanda contra la sentencia definitiva. 
laudo o resoluci6n que ponga fin a1 juicio. (Artiwlo 161 de la Ley de Amparo.) 

b) Por violaciones de garantias cometidas en las propias sentencias, laudos 
o resoluaones indicadas (articulo 158 ya serialado, en relacib con el artiwlo 166, - 
fraction VII de la Ley de Amparo, y con 10s artiwlos 14 y 16 constitucionales) lo 
que se conoce como ermres in iudicando. - . 

. 
El requisito esencial para que proceda el juicio de amparo directo, consiste ... 

en que el acto redamado sea una sentencia definitiva (artiwlo 107, fraccion V, de 
la Constituci6n Federal). 

... 
Se entiende por sentenaa defmitiva, la que decide el juicio en lo principal, y 

respecto de la cual no proceda ningun rewrso ordinario por el que pueda ser 
modificada o revocada; asi como, laS que se dicten en primera instancia en 
asuntos del orden civil, wando 10s interesados hubieren renunciado expresarnente 
la interposicibn de 10s recursos ordinarios que p rodan ,  si las leyes comunes -. 
permiten la renuncia de referencia. Debiendose advertir que este concept0 se 
refiere solo a 10s asuntos distintos a la materia penal, en tanto que las leyes 
penales no la permilen; sin embargo, existen delitos que no admiten el recurso de 
apelacion, o sentendas que pronunuan 10s jueces de p a l  contra las que no 
procede el recurso de apelacion, por lo que, en estos casos, son redamables en 
amparo directo (artiwlo 44 de la Ley de Amparo). 

Tambib se consideran sentencias definitivas, aquellas que sin decidir el 
juicio en lo principal, lo dan por conduido, sin que exista ningun recurso ordinario 
por virtud del wa l  puedan ser modificadas o revocadas, tal como owrre, por 
ejemplo, wando b demanda laboral ha sido presentada por quien se ostenta 
como apoderado del trabajador y, opuesta por el demandado la excepdon de falta 
de personalidad, la Junta lo declara procedente (es una resolucion que pone fin al 
juicio); o wando el actor laboral deja de promover el juicio durante el termino de 
seis meses, por lo que a petidon del demandado, se le trene por desistido de su 
acci6n (artiwlo 773 de la Ley Federal del Trabajo); o bien, wando se dedara 



fundada una excepci6n de irnprocedencia de la via en un juicio ordinario, o se 
deueta la caducidad de un juicio (artiwlo46 de la Ley de Amparo). 

Por tanto, para 10s efectos del amparo diredo se debe tratar de una 
sentencia definitiva, de un laudo o de una resolud6n que pongan fin al juicio, sea 
que la violaciirn se wmeta durante el procedimiento o en las propias resoluciones, 
exigiendose el requisito de definitividad, en wanto a que dichas resoluciones no 
puedan ser modificadas o revocadas por alglin rewrso o medio de defensa 
ordinario; induyendose dentro del termino: "resoluciones que pongan fin al juicio" 
bien un auto, una interlowtoria o una sentenda, dado que, el vocablo de 
"resoluciones" que utiliza la ley, es generic0 y abarca todas ellas; pero deben 
poner fin al juicio sin decidirlo en lo principal. 

Por wnsiguiente, el quejoso tiene obligacibn de agotar todos 10s rewrsos o 
rnedios de defensa ordinarios que la ley que rige el ado redamado establezca. 

Este principio de definitividad no rige en rnateria penal, ni tampow respecto 
de actos que afecten derechos de menores e incapaces, ni en 10s promovidos 
contra sentencias dictadas en controversias sabre arbones del estado civi! n que 
afecten el orden y la estabilidad de la farnilia (artiwlo 161 de la Ley de Amparo). 

La naturaleza del acto redarnado, por tanto, es la que determina la 
procedencia del amparo directo. 

. -- .- El fundamento para decidir sobre la ..wnstitucionalidad .o 
inwnstitucionalidad de una ley, por via de amparo directo, no se expresa de 
rnanera Clara en ning~in precept0 legal, pero se presupone de la lectura de 10s 
artiwlos 107 fracci6n IX constitucional. 84 fraccion II, 88 segundo parrafo, 89, 
parrafo final, 90 y 93 de la Ley de Amparo, y 11 fracci6n V de la Ley Organica del 
Poder Judicial de la Federaci6n. 

La wmpetencia para wnocer del arnparo directo, la tienen 10s Tribunales 
Colegiados de Circuito, pues de awerdo con la fraccion V del artiwlo 107 
constitucional el amparo directo se promover:! ante el Tribunal Colegiado de 
Cirwito que wrresponda, wnforme con la distribucion de wmpetencias que 
establezca la Ley Organica del Poder Judicial de la Federation. 

' 

Por wnsiguiente, 10s Tribunales Colegiados de Cirwito tienen la atribucion 
wmpetencial expresa para wnocer diredamente del amparo contra sentencias 
definitivas, de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio (articulos 107, 
fraccion V, wnstituaonal, 44. 46, 158 y 167, de la Ley de Amparo, y 44, fraccion 1, 
de la Ley Organics del Poder Judicial de la Federacibn), e implicita para decidir 
sobre la inwnstitucionalidad planteada en la demanda de arnparo directo por el 
quejoso, si a juicio de Bste existe ese problema en el ado reclamado (107, 
fraccion IX. wnstitucional, 83. fracci6n V, 84, fracci6n 11, 88, segundo parrafo, 89, 
parrafo final. 90 y 93 de la Ley de Amparo, y 11, fraccibn V, de la Ley Organica del 
Poder Judicial de la Federadon). 



a) De la demanda de amparo directo 

Debe promoverse la demanda de amparo directo, por wnducto dB la 
autoridad responsable (articulos 44 y 163 de la Ley de Amparo). 

El tbrmino para presentar la demanda de amparo directo y, por ende, para 
impugnar la sentencia definitiva, el laudo o la resoluci6n que puso fin al juicio, y en 
la que a juicio del quejoso se aplim el ordenamiento wnsiderado wmo 
inwnstitucional es de quince dias, wntados desde el dia siguiente al en que haya 
surtido efectos wnforme a la ley del ado la notificacion al quejoso de la sentencia. 
laudo o resolucion reclamados, o al en que haya tenido wnocimiento de ellos ode 
su ejecucion, o a1 en que se hubiese ostentado sabedor de 10s mismos (Articulo 
21 de la Ley de Amparo). 

Por su forma, la demanda de amparo directo debe formularse por esuito 
(parte inicial del articulo 166 de la Ley de Amparo). No requiere la protesta legal, 
ni referir antecedentes, pues el tribunal de amparo se wncreta a revisar 10s autos 
originales del expediente en que se dido la sentencia definitiva, el laudo o la 
resolucion que puso fin al juicio, mismo que por seguridad deben ofrecerse wmo 
pmeba, y pedirle al Tribunal 10s requiera a la autoridad responsable respectiva. 

Por su wntenido, la demanda de amparo directo debe llenar 10s requisitos 
del articulo 166 de la Ley de Amparo, que son: 

- Nombre v domicilio del queioso v de quien promueva en su contra . . 
(fraccibn 1). 

-El  nombre y domicilio del tercero pejudicado (fraccion 11). 
- La autoridad o autoridades reS~0nSableS (fraccion Ill). 
- La sentencia definitiva, laudo o resoluci6n que hubiere puesto fin al juicio, 

wnstitutivo del act0 o de 10s actos redamados; y si se redamaren violaciones a 
las leyes del procedimiento, se precisara wal  es la parte de Bste en la que se 
wmeti6 la violacion y el motivo por el wa l  se dejo sin defensa al agraviado 
(fracci6n IV) 

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolucih que hubiere 
puesto fin al juicio por estimarse inwnstitucional la ley, el tratado o el reglamento 
aplicado, ello sera materia 6nicamente del capitulo de wnceptos de violaa6n de la 
demanda, sin sefialar wmo act0 regamado la ley, tratado o reglamento, y la 
calificaci6n de este por el tribunal de amparo se har6 en la parte wnsiderativa de 
la sentencia (parrafo segundo de la fraccion N). 

- La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o 
resoludon que hubiere puesto fin al juido, o la fecha en que haya tenido 
wnocimiento el quejoso de la resolucion rewmda (fraca'on V) 

- Los preceptos wnstitucionales wya violacion se reclame y el wncepto o 
wnceptos de la misma violacibn (fraccion VI). 

- La ley que en wncepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la 
que dej6 de aplicarse, wando las violaciones reclamadas se hagan wnsistir en 



inexacta aplicacion de las leyes de fondo. Lo mismo se 0bsen/ar& cuando la 
sentencia se funde en 10s principios generales de derecho (fraccion VII). 

Cuando se Irate de inexacta aplicacion de varias leyes de fondo, debera 
cumplirse con esta presaipd6n en parrafos separados y numerados (parrafo 
segundo de la fraccion VII). 

El articulo 167 de la Ley de Amparo ordena que debera exhibirse una 
copia para el expediente de la autoridad responsable y una mas para cada una 
de las partes en el juido constiiucional. Dichas copias las entregara a las partes 
la autoridad responsable ante quien se presente la demanda, quien las 
emplazara para que denlro de un termino maxim0 de diez dias, comparezcan 
ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos. 

Escrito de presentadon de la demanda de amparo diredo, como ya hemos 
predsado, la demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o 
resoluci6n que ponga fin al juido, dictado por tribunales judiciales, administrativos 
o del trabajo, debera presentarse por wnducto de la autoridad responsable que lo 
emitio, en 10s terminos o plazos de 10s arliwlos 21 y 22 de la Ley de Amparo, 

- segtin lo disporlen 10s aiiiicilos 163 y 1% del propio ordenamicntc. 

Como ado reclamado no debe sefialarse en la demanda de amparo directo 
la ley, el tratado intemadonal o el reglamento aplicado en la sentencia, laudo o 
resoludbn que puso fin al juicio, y que, por estimarlo inconstitucional el quejoso 
hace valer el wncepto o mnceptos de violaci6n perlinentes. Asi lo expresa el 

. ~ . .  ultimo parrafo de la fracci6n N del arliculo 166 de la Ley de Amparo, y, por lo 
tanto, se sefialara tinicamente wmo act0 reclamado a la sentencia definitiva, al 
laudo o a la resolucion que se estime ilegal, yen el que se aplicir el ordenamiento 
inconstitudonal. 

Autoridades que deben llamarse al juicio de amparo directo, si se estima 
que el ordenamiento aplicado en la sentencia definitiva, el laudo o la resolucion 
que pone fir! a! juicio, es inconstitucional, no es necesario llamar a juicio a las 
autoridades que intervinieron en la formulacion del ordenamiento legal 
correspondiente, sin0 que s6lo se llamara a la Sala, a la Junta o al Tribunal que 
hizo la aplicacion del mismo. Lo anterior es en razon de que no se va enjuidar en 
el,procedimiento de amparo diredo al legislador y a las demas autoridades que 
intervienen en el proceso de creaci6n del ordenamiento, sino solo al tribunal que 
en wncepto del quejoso aplim la ley, el lratado o el reglamento que 61 estima 
inconstitudonal. 

Presentada la demanda, la autoridad responsable que redbe el escrito de 
amparo, debera proceder en 10s terminos de 10s articulos 167, 168 y 169 de la Ley 
de Amparo, wmo sigue: 

- Hara constar al pie del esailo de la demanda, la fecha en que fue 
notificada al quejoso la resolud6n redamada y la de presentaci6n del escrito, asi 



wmo 10s dias inhabiles que mediamn entre ambas fechas (artiwlo 163 de la ley 
de Amparo) . 

- Entregara las wpias de la demanda a cada una de las partes. 
emplazandolas para que dentro de un termino maximo de diez dias, wmparezcan 
ante el Tribunal Colegiado de Cirwito a defender sus derechos (artiwlo 167 de la 
ley de Amparo) 

- Si el quejoso no presenta las wpias o no se presentaren todas las 
necesarias, tiene facultad de prevenir al promovente para que las presente en un 
tbrmino de cinw dias, en asuntos del orden civil, administrativo o del trabajo; y, en 
asuntos del orden penal, mandarA sacar las wpias oficiosamente, proveyendo en 
este ultimo caso sobre su admision, yen 10s primeros absteniendose hasta que se 
cumpla la prevencidn (artiwlo 168 de la ley de Amparo) 

- Estll fawltada para decidir sobre la suspension de la ejewcion del acto 
reclamado, con arreglo al artiwlo 107 fracciones X y XI de la Constitucion Federal, 
y 170 de la Ley de Amparo. 

- En asuntos del orden penal, mandara suspender de plano la ejewcion de 
la sentencia (artiwlo 171 de la ley de Amparo). El efecto de dicha suspension sera 
para que el quejoso quede a disposicibn del Tribunal Colegiado de Cirwito 
wmpetente. En estos casos podra la autoridad responsable ponerlo en libertad 
bajo caution, si procediere (artiwlo 172 de la ley de Amparo) 

- Si se reclaman sentencias definitivas o resoludones que pongan fin al 
juicio, dictadas en asuntos del orden civil o administrativo, la suspension la 
decretarll a instancia de parte agraviada, si se wmplen 10s requisitos de 10s 
artiwlos 124 y 125 de la Ley de Amparo, y surtira. efectos la suspension si se 
otorga cauci6n bastante para responder de 10s danos y perjuicios que pueda 
ocasionar a tercero (artiwlo 173 de la ley de Amparo) 

- En asuntos del orden dvil, la suspension y las providencias sobre 
admision de fianzas y mntrafianzas, las dictara de plano, dentro del termino de 
tres dias (artiwlo 173 de la ley de Amparo) 

- Tratandose de laudos o de resolucknes que pongan fin a1 juicio, dictados 
por tribunales de trabajo, la suspension se wncederll en 10s casos en que, a juicio 
del presidente del tribunal respediw, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la 
obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo, 
en 10s wales solo se suspendera la ejewcion en wanto exceda de lo necesario 
para asegurar la subsistencia. La suspension surtira efectos si se otorga cauci6n 
en 10s tbrminos del artiwlo 173, a menos que se cnnstituya contrafianza tercero 
perjudicado (artiwlo 174 de la ley de Amparo) 

- Cuando la ejewcion o la inejewcion del acto reclamado pueda ocasionar 
perjuicios al interes general, la suspension la wncedera o negarll atendiendo a no 
causar esos perjuicios. En estos casos la suspension surtirA sus efectos sin 
necesidad de que se otorgue fianza (artiwlo 175 de la ley de Amparo) 

- Las cauciones a que se refieren 10s artiwlos 173 y 174 de la Ley de 
Amparo, se harlln efectivas ante la misma autoridad responsable, tramitandose el 
incidente de liquidadon en 10s terminos establecidos por el artiwlo 129, de esa 
misma ley. 



La presentauon de la demanda en forma directa ante autoridad distinta de 
la responsable, no interrumpira 10s terminos a que se refieren 10s artiwlos 21 y 22 
de esta ley (artiwlo 165 de la Ley de Amparo). 

La primera fase en el procedimiento de amparo diredo, es, entonces, la de 
formulaci6n y de presentaci6n de la demanda de amparo directo, que incluye, 
tambien, al informe justificado aludido en el artiwlo 169 de la Ley de Amparo, 
cuando establece que: "Al mismo tiempo rendira (la autoridad responsable) su 
informe con justificadon, y dejara wpia en su poder de dicho informe". 

Lo anterior significa que medianle el informe justificado la autoridad 
responsable debera no solo remitir las wnstancias indicadas, sino que de manera 
clara y breve, debe exponer las razones que funden mnstitudonalmente el ado 
reclamado, demostrando que se ajusto a lo previsto por las normas adjetivas o 
sustantivas aplicables, tanto del procedimiento como de la westion debatida entre 
las partes. 

La segunda fase de dicho procedimiento es la de la admision de la 
demanda de amparo diredo. 

Una vez que la autoridad responsable remita al Tribunal Colegiado de 
Circuito wrrespondiente 10s autos originales o la copia certificada del testimonio 
respedivo y su informe justificado; una vez presentadas todas las wpias de la 
demanda (107-XI wnstitudonal y 167 Ley de Amparo); hechos 10s 
emplazamientos; o si no se presentaron dichas copias, no obstante la prevendon -- - 
he&: al promovente-y, despues de haber-procedido mnforme a lo dispuesto por 
10s articulos 167 a 169 de la Ley de Amparo. 

Examinara la demanda de amparo el Tribunal Colegiado de Circuito 
wmpetente, quien puede didar 10s siguientes proveidos: 

a) De desechamiento de la demanda, si enwentra motivos manifiestos de 
improcedenda jartiwlo 177 de la Ley de Amparo) 

b) De aclarauon de la demanda, wando encuentre walquier irregularidad 
en la misma, por inwmplimiento de alguno de 10s requisitos exigidos en el artiwlo 
166 de la Ley de Amparo (artiwlo 178 de la Ley de Amparo). Para dicho efecto, 
sefialara al promovente un termino que no podra exceder de dnco dias, para que 
subsane las omisiones o wrrija 10s defedos en que hubiere inwrrido, 10s que el 
Tribunal debe predsar en la providenua respectiva (artiwlo 178 de la Ley de 
Amparo) 

c) De no tener por interpuesta la demanda, en el caso de que el quejoso no 
diere cumplimiento a la prevenuon que le hizo el Tribunal para que subsanara la 
irregularidad de su demanda. Dicho proveido lo wmunicara a la autoridad 
responsable (artiwlo 178 de la Ley de Amparo) 



De admision de la demanda, wando no encuentre motivo alguno de 
improcedencia o defecto en el escrito, o si ya fueron subsanadas las defidencias. 
Este acuerdo debe notificarse a las partes (Artiwlo 179 de la Ley de Amparo). 

En el caso de que se reclame la sentencia definitiva, el laudo o la 
resoluci6n que puso fin al juicio, se admilira la demanda y se analizaran 10s 
wnceptos de violation sobre la inwnstitucionalidad expuestos en ella. 

Si se redama walquiera de dichos ados y tambien la ley de rnanera 
destacada, se admitire la demanda respecto del fallo redamado, y se desechara 
con reladon a la ley, puesto que no es procedente esa action paralela, pero sin 
perjuicio de examinar en la sentencia de amparo 10s wnceptos de violaaon sobre 
la inwnstitucionalidad alegada para conceder o negar el amparo respecto de la 
sentencia firme, el laudo o la resolucion reclamado. 

Una vez didado el awerdo de admision de la demanda de amparo, se 
sigue la siguiente substandacidn: 

No se pueden obsequiar las prornociones de 10s organos legislativos, ni 
admitir sus recursos contra la admision. porno ser partes en este procedimiento. 

Se permite que el tercero perjudicado y el agente del Ministerio Publiw que 
hayan intervenido en el asunto de orden penal, presenten sus alegadones por 
escrito en el plazo de diez dias, a partir de su emplazamiento (articulo 180 de la 
Ley de Amparo) 

El Ministerio Pljblico al formular su pedimento, tiene diez dias para devolver 
al Tribunal 10s autos del juicio de amparo, contados a partir del dia que 10s redbib; 
de lo wntrario se mandan recoger de ofido (articulo 181 de la Ley de Amparo) 

El presidente del Tribunal Colegiado turnara el expediente dentro del 
tBrmino de cinw dias al Magistrado Relator que wrresponda, para que formule 
por escrito el proyecto de resolucion redactado en forma de sentencia (artiwlo 
184 de la Ley de Amparo) 

El auto de tumo tendrA efectos de dtaci6n para sentencia y Bsta se 
pronunciara sin discusi6n pljblica dentro de quince dias por unanimidad o mayoria 
de votos (articulo 184 de la Ley de Amparo), previa una lista que se fijara un dia 
antes, en lugar visible del propio Tribunal, de 10s asuntos que se veran en la 
audiencia (articulo 185 de la Ley de Amparo) 

Si el proyecto del magistrado relator, fue aprobado sin adidones ni 
reformas, se tendra wmo sentencia definitiva y se firmara dentro de cinw dias 
siguientes (articulo 188 de la Ley de Amparo) 



Si no fuere aprobado el proyedo, se designara a uno de 10s de la mayoria, 
para que redacte la sentencia de awerdo con 10s hechos probados y 10s 
fundamentos legales dados en la diswsion, debiendo quedar firmada dentro de 
quince dias (artiwlo 188 de la Ley de Amparo) 

Concluida la audienaa, el seaetario de awerdos fjara en lugar visible una 
lista, firmada por el, de 10s asuntos tratados, expresando el sentido de la 
resolucion tomada en cada caso (artiwlo 191 de la Ley de Amparo) 

La Suprema Corte Corte de Justicia de la Nation, puede atraer un asunto 
de la competencia del Tribunal Colegiado de Cirwito, porque conforme con 10s 
artiwlos 107, fracci6n V tiltirno pArrafo de la Constituci6n Federal. 182. 185 a 189 
de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia esta fawltada para atraer un 
amparo directo que por sus caraderisticas especiales asi lo amerite; y en estos 
casos, lo comunicara por esaito al Tribunal Colegiado, el que, dentro de quince 
dias habiles, debe remitilie 10s autos, para su conocimiento y resolucion. 

Si es el Prowrador General de la Republics, quien solicita se ejercite esa 
fawltad, lo hara mediante escrito dirigido a ia Suprema Corte y lo comunicare al 
Tribunal Colegiado. 

La Corte pedira al Tribunal le remita 10s autos y dentro de treinta dias 
resolvera si decide o no ejercer la facultad de atraccion. En el primer0 de 10s 
casos, dictara la sentencia, yen el segundo, devolvera 10s autos al Tribunal. ~- .- ~ - - - - ~~ 

Si es el Tribunal Colegiado el que lo solicita, debe este expresar las 
razones que funden su peticion y remitir 10s autos a la Corte, quien dentro de 
treinta dias resolver6 si ejercita la fawltad de atraccion o no. 

En el caso de que la Corte atraiga un amparo directo para su conocimiento. 
el Presidente de la Sala respectiva debera mandar turnar dentro de diez dias, el 
expediente ai Ministro Relator, quien tendra treinta dias prorrogables para formular 
su proyecto de resolucion en f o n a  de sentencia; wpia del wa l  se hare circular 
entre 10s demas ministros (artiwlo 182 de la Ley de Amparo) 

Formulado el proyecto de sentencia, se serialara dia y hora para su 
diswsion y resolucion, en sesion publics, salvo que la moral o el interes publico 
exijan que Sean privadas (19 de la Ley Organica del Poder Judicial de la 
Federation), pudiendo aplazarse por una sola vez (artiwlo 182 de la Ley de 
Amparo) 

Se formara lista de 10s asuntos que deben verse en la audiencia, la que se 
fijara el dia anterior en un lugar visible y surtira efecto de notification del auto que 
cite para resolver (aniculo 185 de la Ley de Amparo) 



Los asun!os se fallarhn en el orden en que se listen. Si no pudieren 
despacharse en la audiencia todos 10s asuntos listados, 10s restantes figuraran en 
la lista siguiente en primer lugar, sin perjuicio de que las Salas awerden que se 
altere el orden de la lista, o que se relire algLin asunto, o que se aplace la vista del 
mismo, wando exista causa justificada. Ningun aplazamiento excedera del 
termino de sesenta dias habiles (artiwlo 185 de la Ley de Amparo) 

El dia de la celebration de la audiencia, se diswte el asunto, teniendo 
wmo base el proyecto de resoluci6n del cual hace lectura el secretario respectivo, 
y wando este suficientemente diswtido, se procede a la votacion, resolviendose 
por unanimidad o mayoria de votos de 10s ministros presentes. Cuando un 
ministro no estuviere de acuerdo formularA un voto particular, que debera ser 
fundado y la resolucion que estime debi6 dictarse. Finalmente, wrresponde al 
presidente de la Sala dedarar el resultado del fallo, expresando si el juicio se 
sobresee, o si el amparo se niega o se concede. La resoluci6n de la Sala se hara 
constar en autos bajo la firma del presidente y del secretario (articulo 186 de la 
Ley de Amparo) 

La ejecuforia que pronunuen debera ser firmada por el Ministro Presidente 
y por el ponente, con el secretario que da fe, dentro de cinco dias siguientes a su 
aprobacion (artiwlo 187 de la Ley de Amparo) 

Si el pmyecto no se aprob6, pero el ponente acepta las adiciones o 
reformas, redactara la sentencia en 10s terminos de la discusion, debiendo 
firmarse por todos 10s ministros que estuvieron presentes en la votaci6n (Articulo 
187). 

Si el pmyecto no se aprobo, se designara un ministro de la mayoria para 
que redacte la sentencia de acuerdo w n  el sentido de la votacion y debera ser 
firmada por todos 10s ministros presentes en la misma, dentro del termino de 
quince dias (Artiwlo 187). 

Concluida la audiencia del dia, en cada una de las Salas, el secretario de 
awerdos, respectivo, fijara una lista firmada por el, de 10s asuntos que se 
hubiesen tratado, expresando el sentido de la resolucion dictada en cada caso 
(Artiwlo 191). 

c) La sentencia 

La sentencia, es pues la f a x  ultima en la substanciadon del juicio de 
amparo directo. 

En wanto a su tramite, forma y wntenido ya quedaron indicados, solo 
wnviene puntualizar que wnforme al artiwlo 79 de la Ley de Amparo, quedan 
obligados 10s Tribunales Colegiados de Cirwito y la Corte (si atrae el juicio de 
amparo) a corregir 10s errores en wanto a la cita de preceptos tanto 



constitucionales wmo legales que se estimen violados y podran examinar 10s 
conceptos de violacion y 10s agravios y d e d s  razonamientos de las partes, en 
conjunto, per0 sin cambiar 10s hechos expuestos en la demanda. 

Igualmente, cabe reiterar que conforme con la fraccion II del articulo 107 
constituuonal "En el juicio de amparo deberh suplirse la deticiencia de la queja de 
awerdo con lo aue disoonoa la Lev Realamentaria de 10s articulos 103 v 107 de . - ~ ~ .  - 
esta Constitucion". 

Hemos vista que el artiwlo 76 bis, primer parrafo dice: "Las autoridades 
que conozcan del juicio de amparo deberan suplir la deficiencia de 10s conceptos 
de violaci6n de la demanda, asi w m o  la de 10s agravios formulados en 10s 
recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: "...cuando el acto 
reclamado se funde en leyes dedaradas inconstitucionales, o bien, en las materias 
penal, agraria y laboral, o en 10s casos en que se trate de menores o incapaces, la 
suplencia es amplia. Y, en su fraccidn VI, la establece para las "Otras materias. 
cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular rewrrente 
una violacion manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa"; por lo que, 
tambien se instituye para las materias civil o administrativa, pero unicamente 
wando se relaciona con una violacion manifiesta a la ley que haya dejado sin 
defensa al quejoso; lo que implica que deben existir, en esta materia, conceptos 
de violacion, pues la suplencia sera solo respecto de su deticiencia. 

Por otra pane, y refiriendonos al amparo directo en materia civil, el artiwlo 
- -  . -  107, fra-cci6n Ill, de la Constitucion Federal y el 161 de la Ley de Amparo, imponen 

la obligaci6n del-quejoso; antes de redamar las~violaciones a la ley que afeden 
sus defensas, impugnando la sentencia o la resolucion que ponga tin al juicio, de 
impugnar la violaci6n en el curso del procedimiento mediante el rewrso ordinario 
procedente, y si la ley no lo concede o fuere desechado o declarado 
improcedente, invocar la violacion como agravio en la segunda instancia si se 
cometio en la primera; de donde la suplencia de la insuficiente queja, no puede 
hacerse valer, si no se han cumplido 10s anteriores requisitos y si no se hizo valer 
en 10s conceptos de violacion. 

Debe tenerse en cuenta tambien que el artiwlo 190 de la Ley de Amparo 
ordena que: "Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia o de 10s Tribunales 
Colegiados de Circuito no comprenderan mas cuestiones que las legales 
propuestas en la demanda de amparo; debiendo apoyarse en el text0 
constitucional de cuya aplicacion se trate y expresar en sus pmposiciones 
resolutivas el act0 o actos contra 10s wales se mnceda el amparo." Lo que 
implica que, si no se expresb en la demanda de amparo directo, el concept0 de 
violacion que esgrima al respecto el quejoso sobre la violacibn cometida, la 
suplencia a que alude la fraccidn VI del ariiculo 76 bis, noes aplicable. 

Su notificaci6n. Las sentencias que resuelven sobre la constitucionalidad de 
la ley o sobre la interpretaci6n directa de un precept0 wnstitucional, hace 
OPerante la facultad discretional conferida en el ariiwlo 30 de la Ley de Amparo y 



debe ordenarse en la propia resolucion la notificadon personal a las partes 
interesadas en rewrriria; lo que requiere una adidon expresa en tal sentido en 
dicha disposici6n. 

Sobre 10s efectos de la sentencia que resuelve el amparo directo, ya 
indicarnos que en algunos casos procede la reposidbn del procedimiento, y que, 
aun cuando la Ley de Amparo wnsidere dicha violadon como formal, procedera la 
wncesion del amparo absolutamente, pues infringe violadones directas a las 
garantias constitucionales. Asirnisrno, nos remitimos a lo serialado en el amparo 
indirecto, respecto a las sentencias que wnceden el amparo, las que lo niegan y a 
las resoluciones de sobreseimiento. 

Procede el rewrso de revision wntra la sentencia que dicte el Tribunal 
Colegiado de Cirwito que dedare la inconstiiucionalidad del ordenarniento 
impugnado con la sentencia, laudo o resolucion respectiva, o wando interprete 
directamente algun precepto de la Constituci6n, conforme lo dispuesto por 10s 
articulos 107 fraccion IX de la Constitudon, articulo 83 fracuon V, y 84, fraccion II, 
de la Ley de Amparo, limitandose la materia del rewrso exclusivamente a la 
decision de las wesliones propiarnente wnstitucionales. 

El rewrrente debera transcribir en su esuito por el que interponga el 
recurso, la parte de la sentencia que wntiene una calificad6n de 
inwnstitudonalidad de la ley o de la que establece la interpretadon directa de un 
precepto de la Constitudh, si se intenta el recurso contra resolucion pronunciada 
en amparo directo por 10s Tribunales de Circuito, como lo ordena el segundo 
parrafo del articulo 88 de la Ley de Amparo. 

Si la sentencia no contiene decision sobre wnstitucionalidad de una ley ni 
interpretation directa de un precepto de la Const'itucion, el auto relativo del 
Tribunal Colegiado debera hacerlo wnstar expresamente asi al enviarle a la 
Corte, mediante ofido, el expediente y el escrito de agravios, y copia del mismo 
para el Ministerio Publiw (parrafo final del articulo 89 de la Ley de Amparo). 

La Suprema Corte unicamente resolver& sobre la wnstitucionalidad de la 
ley, tratado international o reglamentos impugnados, o sobre la interpretadon 
directa de un precepto de la Constitudon Federal, wando se trate de revision de 
sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por Tribunales Colegiados 
de Clrwlto, en 10s tbrmlnos det artiwlo 93 de la Ley de Amparo, en relauon con el 
83 fraccon V 84 fracc~on II de la rn sma lev 107 fracc~on IX de la Constltuuon - -  

Federal y 11 fiaccibn VI be la Ley Orgenica dki Poder Judicial de la Federacidn, 



LOS RECURSOS EN EL JUlClO DE AMPARO 

Creo que fue conveniente que antes de que se entrara al analisis de 10s 
rewrsos, se hayan expuesto algunas generalidades y principios fundamentales 
del juicio de garantias, pues 10s medios de impugnacion que vamos a exponer se 
emplean prindpalmente para wmbatir 10s autos, awerdos, resoluciones y 
sentendas dictadas por 10s Jueces de Distrito, del superior del Tribunal 
responsable y de 10s Tribunales Colegiados de Cirwito, precisamente en 10s 
juicios de amparo substanciados ante ellos. 

El juido de garantias no hubiera sido tan efedivo en nuestra vida juridica, si 
no se hubieran instituido en la Ley Reglamentaria de 10s articulos 103 y 107 
wnstituaonales 10s rewrsos. Ciertamente, si 10s rewrsos son 10s medios de 
impugnadon que dicha ley concede para cwregir 10s errores de 10s juzgadores, la 
verdad es que sin la revisibn, queja y reclamacibn, el juicio de amparo no hubiera 
sido tan digno de credito. 

Dicho en otros terminos, si bien a traves de una sentencia que conceda el 
amparo y protecdon de ta Justiaa de la Union, se puede obtener la restitucion al 
quejoso de la garantia individual violada, tambien lo es que wando ello no sucede 
asi, es por medio del rewrso respedivo wmo substancialmente se wnsigue lo 
anterior. 

6) El recurso en general 

El maestro Juventino V. Castrom expresa que en terminos generales 10s 
rewrsos parten de dos prindpios perfedamente entendibles, que 10s 
fundamentan y les otorgan su esencia: a). La fadibilidad humana; y b). El derecho 
a la defensa que tiene la persona contra aquellas determinaciones que la 
pejudiquen. 

293 Cadm. Juventino V.. 'LecdOneS de Garantias y Ampam'. Editorial Pomia. S.A.. M6~Ixim. 1978. 
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A continuadon el maestro antes nombrado manifiesta que es evidente que 
al examinar lag resoluciones dictadas por el hombre, Bste media en una 
controversia que se ha puesto en su conocimiento, fundamenlalmente aquellas en 
la que ha manifestado su sentir: la sentencia ya sea dentro del procedimiento o en 
su punto final, surge la posibilidad de que, por su propia naturaleza falible, wmeta 
un error, mostrando sus limitadones, cometa equivocaciones, caiga en 
inadvertencias o no pueda superar sus fobias o intereses similares a 10s 
defendidos por alguna de las partes. Y a la vista de estas realidades, deviene la 
necesidad de anunciar un nuevo examen, ya sea por el propio organo 
deteninador o por otra persona o werpo wlegiado, quienes deben wnocer las 
objeciones que wntra tales deteninaciones interponga quien haya sido afectado. 
dando asi nacimiento a 10s recursos, principalmente 10s juridico p r o c e s a l e ~ . ~  

Por otra parte, agrega el maestro Juventino V. C a s t r ~ ~ ~ ~ ,  que el derecho de 
defensa de 10s intereses propios, pertenece a 10s humanos no nada mas frenle a 
manifestaciones como las que analizamos, sino en todas aquellas situaciones, 
reales o simplemente previstas, en las que 10s derechos que a ellos pertenecen se 
vean afedados o esten en peligro. Si contemplamos el deswnocimiento de 
derechos a que hacemos referencia, dentro de la hipdtesis de afectacibn por parte 
del organo de decision, la defensa contra las resoluciones afectatorias tiene que 
desembocar en 10s rewrsos, entendidos estos como medios de impugnacion 
contra aquellas determinaciones. 

El jurista Eduardo ~ a l l a r e s ~ ~ ~  expone que generalmente 10s recursos se 
definen como 10s medios de impugnacion que la ley otorga a las partes, contra las 
resoluciones judiciales, para obtener que se revoquen, modifiquen o confirmen. 
Pero esto, agrega el autor en cuestion, no es verdad por las siguientes razones: 

a) No siempre la impugnacion se hace valer wntra una resolucion judicial. 
Hay casos en que la materia del recurso consiste en actos o abstenciones, en 
hacer algo mas de lo que debi6 haberse hecho, o en omisiones, en hacer menos 
de lo que ordena una sentenda ejewtoriada, u omitirlo totalmente. Asi awntece 
en el rewrso de queja wando se interpone por exceso o defect0 en el 
cumplimiento de una ejewtoria; 

b) Tampoco es verdad que 10s recursos tengan tan solo como finalidad, 
confirmar, revocar o modificar las resoluciones contra las cuales se hacen valer. Si 
un litigante apela de una sentenda o interpone en su contra el recurso de revision, 
no lo hace para que se confirme, sin0 para que sea revocada, modificada o 
nulificada. Dice el prestigiado autor antes nombrado que dicha teleologia de 10s 
recursos, como diria lgnacio Burgoa, es patente, wando se confirm la resoludon 
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impugnada, se declara improcedente el rewrso o bien inoperante la impugnacibn 
por resultar infundados 10s agravios que en ella se hideron valer; 

c) lgualmente es cierto que 10s efectos de 10s rewrsos, Sean solamente 10s 
tres mencionados. A ellos hay que agregar, excluyendo previamente el de 
wnfirmar, 10s siguientes: mediante un recurso se puede wnseguir la nulidad de la 
resolucion o acto impugnado, la ejewcion parcial o total de lo ordenado en una 
ejecutoria, la suspension del procedimiento e incluso su reposidbn. 

Asimismo awntece en algunos casos, que por el solo hecho de interponer 
un rewrso, se suspende la ejewcion de la resoludon objetada. 

Por todo lo expuesto, el autor de referenda opta por definir 10s rewrsos 
wmo 10s medios de impugnadon que la ley concede a las partes o a terceros para 
defenderse contra resoludones judiciales, leyes o actos, induso abstenciones u 
omisiones contrarias a la justida o violatorios de las leyes que 10s rigen. 

Arturo Gonzalez ~osio"" manifiesta que procesalmente hablando, el 
recurso es un mndio de impugnacion que se funda en algGn ado ilegal efeduado 
durante el juicio o procedimiento; por lo tanto, puede mncebirse mmo el medio de 
defensa que abre otra instancia accediendo a un nuevo analisis, total o parcial de 
lo substanciado en un proceso. 

- - - C)~Los recursos en el Juiciode Amparo .- 

El maestro Octavio A. ~ e r n a n d e z ' ~ ~  dice que 10s rewrsos en el juicio de 
garantias son medios de impugnacion que la Ley de Amparo admite a quien tiene 
interes legitirnamente rewnocido en el proceso de amparo (partes, extranos), para 
impugnar 10s autos y las sentencias, interlowtorias y definitivas, que le Sean 
desfavorables, ante el organ0 en que cada caso determine la ley (generalmente el 
superior jerarquiw del que emiti6 la resolucion) y mediante la substanciaci6n de 
una nueva instancia, cuya tramitacion responde a la necesidad de que se 
examinen nuevamente 10s fundamentos de la sentenda o auto wmbatido, para 
que sea modificado, o en su caso, wnfirmado. 

En materia de amparo, wmenta el maestro lgnacio 8urgoam el recurso en 
general no es sin0 aquel medio juridico de defensa que se da a favor de las partes 
dentro del procedimiento wnstitucional para impugnar un acto del mismo. 
teniendo wmo fin su revocacion, wnfirmacion o modificacibn. 
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Por otra parte, de mnformidad m n  el articulo 82 de la Ley Reglamentaria 
de 10s artiwlos 103 y 107 wnstitudonales, en 10s juiaos de amparo no se 
admitiran mas recursos que 10s de revision, queja y reclamacion. 

Sobre 10s medios d e  impugnacion antes especificados, el Lic. J. Ramon 
Palaciosm expresa que el rewrso de revision es el rewrso especifiw o concreto. 
mientras la queja es el rewrso generiw y la redamacibn es el rewrso 
excepcional. 

Advierte el maestro Alfonso Noriega"' que la Ley de Amparo limita 
estrictamente 10s rewrsos que pueden hacerse valer en el juicio de garantias y e n  
este sentido merece la pena destacar que las sentencias de 10s Tribunales 
Federales, firmes a ese criterio, han sido muy widadosos en declarar que no 
procede ning6n otro rewrso e induso agrega que se ha establecido 
Jurisprudencia, en el sentido de que la Ley Reglamentaria no ha instituido el 
rewrso de revocacion contra actos jurisdiccionales en el juicio de amparo, 
ratificando el wterio de la existenaa exclusiva de 10s tres recursos antes 
precisados, esto es: la revision, la queja y la reclamacion. 

lgual criterio sostiene el jurista Eduardo pallaresm al manifestar que 10s 
recursos mencionados son 10s tlniws que pueden hacerse valer en el juicio de 
garantias, por lo cual no tiene vigencia el C6digo Federal de Procedimientos 
Civiles como supletorio de la Ley de Amparo. El sistema anterior produce lo que 
se llama el principio de limitation de 10s rewrsos. 

Acerca de 10s rewrsos de revision y queja, el maestro Alfonso ~ o r i e g a ~  
dice que no es posible tipificar su naturaleza juridica propia; y esto no es posible 
segun el, porque en realidad, ambos recursos nacieron y se desenvolvieron en la 
tramitacion del juicio de garantias, obedeciendo no a un criterio doctrinal y tecniw, 
sino que fueron tomando carta de naturaleza en las leyes y procedimientos 
antiguos, que impresionaron a 10s jueces federales y a 10s postulantes, y que 
adoptadas por 10s usos y wstumbres, fueron rewnocidas y sancionadas por la 
jurisprudencia y, mas tarde, incwporadas a las leyes reglamentarias. En esla 
situation, agrega dicho maestro que el rewnocimiento de la procedencia de 10s 
rewrsos de revision y queja, obedecio a un criterio casuistiw y empiriw, sin 
poderse, precisamente por ello, reduar a principios te6riws generales. 

No obstante lo anterior, el maestro NoriegaYY, rewnoce que lgnacio Burgoa 
ha formulado una muy estimable reflexion, misma que wnsiste: "... hablando con 
propiedad, no podemos establecer, desde el punto de vista de posibles notas y 
caracteristicas esenciales, una diferencia fundamental entre el rewrso de revision 
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y el de queja, toda vez que pertenecen al genero "recursos" y participan de 10s 
mismos elementos formales. Substancialmente, pues, no es posible discriminar 
con precision teorica y 16gica, la naturaleza de ambos recursos, pues la distindon 
que entre 10s dos media, proviene principalmente de una enumeracibn mas o 
menos capfichosa y arbitraria formulada por el legislador acerca de 10s actos 
procesales, w y a  impugnaci6n juridica wrresponde especificamente a cada uno 
de ellos." 

Y en lo tocante al recurso de raclamacion, es valido lo que a proposito de 
10s rewrsos de revision y qe ja  expreS6 con anterioridad el maestro Alfonso 
Noriega. En efecto, la procedencia de aquel recurso obedece tambien a un criterio 
causistico y empiriw y debido a ello no encontramos base de tip0 doctrinal o 
te6riw en el. Dicho en otras palabras, sobre el recurso de redamacion no es 
posible enwntrar information o apoyo de t i p  sistemdtico y ello es asi porque el 
rewrso precisado surgi6 de la pradica procesal misma; consewentemente, al 
establecer el legislador la redamacion en la Ley de Amparo de 1936, su intention 
no fue la de uear un recurso en el sentido t kn iw ,  sino instituir un vocablo en su 
sentido natural, semhntico y etimol6gico. 

- 

D) El Recurso de Revisi6n 

a) Antecedentes 

- .- - - - -. . 
La segunda Ley Reglamentaria del juicio de amparo, fij6 la importancia del 

recurso de referenda. Ciertamente, el Licenciado lgnacio L. Vallarta preclaro 
jurista hace un wmentario sobre la fawltad que tenia la H. Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion, de acuerdo a la Ley Reglamentaria del juicio de amparo de 
20 de enero de 1886, de revisar 10s autos o las sentencias definitivas dictadas por 
el Juez de Distrito y acerca de ese particular dice: "De nada serviria que una 
ejecutoria dedarara antiwnstitudo~l y nulo un act0 dado; de nada aprovecharia 
al quejoso que la ley le diera el derecho de que se ies:i:ii.yesen las cosas al estado 
que tenian antes de violarse la Constitution, si la sentencia no se llevara a puro y 
debido efecto, si no hubiera una autoridad especialmente encargada de su 
e j e c ~ c i b n . ' ~  

Y mas adelante el jurista en westion expresa: "... porque fuera de las 
atribuciones que la Coite tiene mmo Tribunal Supremo para vigilar la conduda de 
sus inferiores y cuidar de que se administre justicia, basta que pueda revisar la 
sentencia definitiva del Juez de Distrito, para deducir que puede igualmente 
revisar 10s autos dictados por el para ejecutar al final resolution del superior.'J06 
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El cklebre tratadista Silvestre Moreno expone: "...lo cierto que todas las 
disposiciones que con el a d d e r  de definitivas dictan 10s Jueces de Distrito, no 
pueden causar ejecutoria, ni por voluntad expresa de las partes, si no son 
confirmadas por la Suprema Corte de Justicia. Y aun las que no tienen ese 
caracter son revisables, de oficio, cuando se revisa la sentencia definitiva, para el 
efecto de ver si el juez ha observado las prescripciones de la ley, especialmente 
en lo que se refiere al auto de suspension, si este no ha sido objeto de una 
revisi6n especial a petid6n de parte intere~ada.'~' 

Finalmente el tratadista de referencia despues afirma: "Asentado, pues, el 
principio de que la Suprema Corte de Justicia es el superior inmediato y unico para 
revisar 10s ados de 10s Jueces de Distrito, y tambien que ninguno de sus actos 
cae fuera de la jurisdiccibn de aquel alto tribunal ..." 

b) Concepto 

El rewrso de revisi6n segun el maestro Alfonso Noriega es el medio 
concedido alas partes y, en ciertos casos, a 10s tercems debidamente legitimados, 
cuando consideren no haber alcanzado el rewnocimiento de su derecho por parte 
del Juez de Distrito y se creen, por tanto, perjudicados por una resolution del 
mismo, para llevar el caso a examen del otro Tribunal Superior, en una segunda 
instancia, con el fin de que bste revise dicha resoluciirn y la modifique o revoque, 
en su -caw. En msecuencia, la revisi6n es un sistema de control de las 
resoludones de 10s Jueces de Distrito, un sistema de control de la justicia de las 
resoluaones impugnadas, que se lleva a cab0 en la segunda instancia. 309 

Dice el maestro Juventino V. Castro que se wnsidera el rewrso de revision 
el mas importante en el pmceso de amparo, puesto que por rnedio de el se 
combaten 10s autos mas trascendentes o las sentencias del juicio m i ~ m o . ~ ' ~  

Peroadvierte que no se estb en el caso de definirlo, debido a que la Ley de 
Amparo seMla empiricamente 10s casos en que procede, sin sujetarse a un 
agrupamiento Iogico por lo que se refiere a su origen, finalidad o f o n a  de 
tramitaci6n. lgual uiterio sostiene el maestro Alfonso Noriega, segun se vio w n  
antelaci6n. 

Por otra parte, el maestro Carlos Arellano Garcia wmenta que la revision 
es el recurso mas frecuente en la prActica y es el detalladamente reglamentado en 
la Ley de ~mparo.~"  
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Cornpailia (S. en C.). Mexico. TB02, Mg. 596. 

Idem 050.595. 
xe & ~ a ~ k n s o .  Ob. cit.. Ngs. 783 y 7&1. 
)'O Caam, Juvemino V.. Ob. dl.. Ng.  513. 

Arellano Gania. Carlos. 'El Juiao de Ampam: Editorial Pornia. SA.. Mejm, 1982, pass. 829 y 
830. 



c) Su procedencia 

De acuerdo al articulo 83 de la Ley de Amparo, procede el rewrso de 
revision: 
"I.- Contra las resoluciones de 10s Jueces de Distrito o del superior del Tribunal 
responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una 
demanda de Amparo; 
11.- Contra las resoluciones de 10s Jueces de Distrito o del superior del Tribunal 
responsable, en su caso, en 10s cuales: 
a) Concedan o nieguen la suspension definitiva; 
b) Modifiquen o revoquen el auto en que wncedan o nieguen la suspension 
definitiva; y 
c) Nieguen la revocacion a que se refiere el inciso anterior; 
Ill.- Contra 10s autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en 10s 
incidentes de reposition de autos; 
IV.- Contra las sentencias dictadas en la audiencia wnstitucional por 10s Jueces 
de Distrito, o por el superior del Tribunal responsable, en 10s casos a que se - 

dn, en su refiere el articulo 37 de esta ley. A1 rewrrirse tales sentencias deber' 
caso, impugnarse 10s awerdos pronunciados en la citada audiencia. 
V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo direct0 pronunden 10s 
Tribunales Colegiados de Cirwito, wando decidan sobre la wnstitucionalidad de 
leyes federales o locales, tratados internadonales, reglamentos expedidos por el 

- - -- - - Presidente de la Republics de awerdo w n  la fraccion I del articulo 89 
Constituci'onal y reglamentos de leyes locales expedidos-por 10s gobernadores de 
10s Estados, o cuando establezcan la interpretacion directa de un precept0 de la 
Constitucion. 

La materia de recurso se limitara, exclusivamente, a la decision de las 
cuestiones propiamente wnstitucionales, sin poder wmprender otras. 
En todos 10s casos a que se refiere este articulo, la parte que obtuvo resoluci6n 
iavorable a sirs intereses, puede adherirse a 13 revisibn interpuesta nor el 
recurrente, dentro del termino de cinco dias, wntados a partir de la fecha en que 
se le notifique la adrnision del recurso, expresando 10s agravios wrrespondientes; 
en este caso, la adhesion al recurso sigue la suerte procesal de este." 

d) Comentarios 

La fraccion I del articulo 83 de la ley de Amparo, se refiere al caso en que 
en un amparo indirect0 el Juez de Distrito mediante un awerdo inicial deseche 0 
tenga por no interpuesta una demanda de amparo generalmente cuando eSta no 
reuna 10s requisitos prevenidos en el artiwlo 116 de la ley antes mencionada 0 en 
el caso en que haya una causa manifiesta e indudable de improcedenaa, de 
conformidad w n  el articulo 145 en relacion con e l  73, ambos de -la Ley 
Reglarnentaria de 10s articulos 103 y 107 wnstitudonales. 



Tambien la fraccion I del artiwlo 83 de la Ley de Amparo, se refiere al caso 
en que el superior del Tribunal responsable mediante un awerdo deseche o tenga 
por no interpuesta una demanda de amparo. 

Por lo tanto, a raiz de que se deseche o se tenga por no interpuesta una 
demanda de amparo, el quejoso debera rewrrir el acuerdo o resoludon 
correspondiente, en el termino de diez dias a partir del siguiente al dia en el que 
surta sus efectos la notiicad6n del acto impugnado, haciendo valer el rewrso de 
revision y en su oportunidad, el Tribunal Colegiado de Cirwito respectivo, debera 
analizar las wnsideraciones legales que el Juez de Distrito haya expuesto atento 
a 10s agravios que a1 efecto el recurrente hubiere expresado en su escrito, 
pronunciando aquel la sentenda que wnforme a derecho proceda. 

Es pertinente obsetvar que con anterioridad a la redaction de la fracci6n I 
del articulo 83 de la Ley de ~mparo,  dicha fracci6n se prestaba a interpretadones. 
Por lo tanto a continuacibn transcribo dicho dispositivo juridiw: 

"Artiwlo 83.- Procede el rewrso de revision: 
I.- Contra las resoluciones que desechen o tengan por no interpuesta la demanda 
de amparo;" 

Tambien el maestro lgnacio Burgoa advierte que esa redaccibn le parece 
un tanto incompleta, ya que en wncreto segun el, 'debe referirse a las 
resoluciones de 10s Jueces de Distrito, ya que, tratandose de 10s awerdos iniciales 
que tengan por no interpuesta o desechen una demanda de amparo directo, el 
recurso id6neo no es, inwestionablemente, el de revisi6n, sin0 el de 
re~lamacion.~ '~ 

De igual manera el maestro Alfonso Noriega opina en forma similar al 
externar que el texto de la fraccion I del art. 83 de la ley de Amparo, carece de 
claridad y no dice de quien procede la resoluci6n que pueda combatirse a traves 
del recurso de revision, per0 es evidente que no puede tratarse sin0 de 
resoluciones pronunciadas por 10s Jueces de Distrito, o bien por el superior del 
Tribunal responsable, en caso de jurisdiction conwrrente, es dedr, de 
resoluciones dictadas, en juidos de amparo indirecto, tanto mas que en caso de 
resoluciones similares emitidas en amparo diredo, el recurso indicado, segirn la 
ley, es la redama~ion.~ '~  

lgualmente el maestro Juventino V. C a ~ t r o ~ ' ~  al referirse a la forma en que 
estaba redactada la fracci6n I del artiwlo 83 de la Ley de Amparo dice: "Las 
resoluciones solo pueden owparse de las de 10s Jueces de Distrito, o las de 
superior del Tribunal Supremo que haya cometido la violacibn, ya que wntra las 

"' Burgoa Orihuela. Ignacio. Ob. cit.. ptig. 575. 
"'Noriega. Alfonso. Ob. 61.. p6g. 786. 
"'Casm , Jwentino V., Ob. 61.. p6g. 513. 



resoluciones de ese tipo, asi wrno de walquier otro trarnite, en la Suprema Corte 
de Justida de la Nacion y en 10s Tribunales Colegiados de Circuito procede el 
diverso rearm de reclamacion." 

Comb consewencia de la nueva redaccih de la fraccion I del artiwlo 83 de 
la Ley Reglamentaria de 10s artiwlos 103 y 107 constitucionales, las 
observaciones de 10s maestros Burgoa. Noriega y Castro, ya no son validas 
puesto que ahora con toda claridad se previene que contra las resoluciones de 10s 
Jueces de Distrito (amparo indiredo) que desechen o tengan por no interpuesta 
una demanda de amparo, procede el rewrso de revision, tambien dicha fracci6n 
advierte que contra las resoluciones del superior del Tribunal responsable (amparo 
directo) que igualmente desechen o tengan por no interpuesta una demanda de 
amparo, en ese caso procede el rnismo rewrso, esto es, el de revision, pero ya no 
el de redamacion, wmo lo sostenian antes 10s prestigiados maestros nombrados, 
porque este d o  cabe contra 10s acuerdos de tramite didadas por el Presidente de 
la Suprema Corle de Justicia de la Nacion o por 10s Presidentes de sus Salas, o 
de 10s Tribunales Colegiados de Cirwito. Y obviamente las resoluciones del 
superior del Tribunal responsable no son estridarnente aarerdos de tramite y 
aunque gramaticalmente lo fueran, expresamente se determina ahora en la 
fraccion que se comenta que wando se desechen o se tenga por no interpuesta 
una demanda de amparo, el rewrso que procede es de igual rnanera el de 
revision. 

El Licendado Arluro Gonzalez Cosio, expone que la fraccion I del Artiwlo 
83 de la Ley de Amparo, tiene la intencion de irnpedir que el quejoso sea privado -~ ~. 
d6l debih ejeruuo~de suaccioride amparo, cuando su demanda~se des&ha o se 
ha tenido por no interpue~ta."~ 

Lafraccion II del arliculo 83 de la Ley de Amparo, se refiere al caso en que 
un Juez de Distrito o del superior del Tribunal responsable en su caso, en 10s 
wales: 
a) Concedan o nieguen la suspensibn definitiva; 
t) Modimuen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspension 
definitiva; y 
c) Nieguen la revocadbn o modificacion a qua se refiere el inuso anterior; 

Sobre h fracci6n II del arliculo 83 de la Ley de Amparo, el maestro Alfonso 
~or ie~a' '  manifiesta que en ella comprobamos con cerleza la wnsecuencia 
procesal hherente a la revision como rewrso; esto es, abrir la segunda instancia y 
en este caw seria el tribunal revisor el Tribunal Colegiado de Circuito para 
mnocer del medio de impugnacion en westi6n, sustituyendo asi a la autoridad 
judicial que did6 la resolud6n o ado combatido, y revisa 10s fundamentos de la 
misma para considerar si estBn apegados a derecho o no; por lo que, tal Tribunal 
revisor debe didar sentencia bien sea confirmando la resolua6n o auto combatido, 

3n 

3T6 
Gonz6lez Cosio. Arturo. 'El Juicio de Amparo'. Editorial Pomia. S.A.. M x h .  1985, Mg. 163. 
Noriega.Alfonso. Ob. d.. phgs. 786 y 787. 



y revisa b s  fundamentos de la misma para considerar si eslan apegados a 
derecho o no; por lo que, tal Tribunal revisor debe dictar sentencia bien sea 
confinando la resoludon o auto, o bien revocando o rnodificAndolo. 

El Licenciado Carlos Arellano Garcia3" observa que en la fraccion que se 
preasa en el parrafo anterior se inwrre en un causismo exagerado, pues segun el. 
hubiera sido suficiente con que se estableciera la procedencia del rewrso de 
revision contra lodas las resoludones que dictaran en materia de suspension del 
act0 redamado. Y a mntinuacion agrega que el casuismo conduce a omisiones, 
verbigrada, no se retiere a resoluciones que consideran bien o ma1 otorgada la 
garantia para responder de 10s daiios y perjuicios que se deriven del otorgamiento 
de la suspension; en mnsearencia sugiere que seria deseable emplear wnceptos 
m8s generales que no dejen lagunas legales. 

El maestro lgnado ~ u r g o a ~ ' ~  hace un comentario sobre la fracubn que se 
analiza y expresa: de awerdo con dicha fraccion, son tres las categorias de autos 
de un Juez de Distrito o del superior del Tribunal responsable contra 10s que 
procede el rewrso de revision ante el Tribunal Colegiado de Cirwito respectivo: 

a) Contra la resolucih en que se conceda o niegue la suspension definitiva del 
act0 redamado: 
b) Contra 10s que modiiquen o revoquen este ultimo acuerdo, y 
c) Contra las que nieguen la revocacion solidtada. 

En el primer caso, el Tribunal Federal en cuestion se sustituye, al conocer 
de la revision ante BI pmmovida, a la autoridad jurisdiccional que dido la 
resoluddn recurrida, estudiando todos y cada uno de 10s fundamentos juridiws 
que fueron tenidos en wenta para conceder o negar la suspension definitiva del 
acto redamado. La misma sustituci6n owrre cuando la revision se interpone 
contra aquel awerdo judicial que, por un hecho o motivo superveniente, tal y como 
lo previene el artiwlo 140 de la Ley de Amparo, modifica o revoca el auto en que 
se negb o se concedi6 la dtada suspension, asi como wando la resoludon 
combatida niega la revocacion a que se hace referenda, En este tiltimo punto, 
continua diciendo el maestro Burgoa, consideramos que la fracd6n II del artiwlo 
83 de la Ley de Amparo es incompleta, ya que solo alude a aquellos autos 
negativos de la revacadon de la resoluci6n en la cual se wnceda o niegue la 
suspension definitiva, omitiendo el caso en que la solidtud no consista 
predsamente en la revocation mencionada, sin0 en una mera modification 

Sigue manifestando el maestro lgnado Burgoa que la situadon en el 
conocimiento judicial que opera en favor del Tribunal Colegiado de Cirarito como 
consecuencia de la interposition del rewrso de revision en 10s supuestos 
indicados, le parece del todo WrreCta, puesto qua am ella no se invade un posible 
criterio discretional de la autoridad jurisdiccional que haya pronunciado las 

"' Arellano Garcia. Callos. Ob. d.. pfigs. 831 y 832. 
"' Burgoa Orihuela. Ignado. Ob. dl.. pags. 584 y 585. 



resoluciones rewrridas, debido a que la ley no se lo concede, lo que sucederia por 
ejemplo, en materia wmtin si el Tribunal Superior de Justicia, al fallar un rewrso 
de apelacion, estimara nuevarnente una prueba testimonial, cuya prudente 
apreciaci6n queda al arbitrio del inferior. El mencionado Tribunal Federal, al 
resolver 10s rewrsos de revision en estos casos, estudia si el Juez de Distrito o la 
autoridad judicial que w n o m  del juicio, actuaron legalmente con el fin de verficar 
si la resoluci6n wmbatida se apego a la ley, por ser esta aplicable al caso 
wncreto en virtud de 10s hechos y cirwnstancias partiwlares queen el concurran. 

La fraccibn Ill del artiwlo 83 de la Ley de Arnparo se refiere al caso en que 
en un amparo indirect0 el Juez de Distrito dicte autos de sobreseimiento e 
interlowtorias en 10s incidentes de reposidon de autos. 

En cuanto al sobreseimiento cabe decir que es un acto procesal judicial, 
que wnduye una instancia en forma definitiva, pem no resuelve el negocjo en - 
cuanto al fondo. Y asi, en el juicio de garantias, no se wncluye concediendo o 
negando la protection wnstitucional pedida en la demanda por el quejoso. 

Dicho er! otras palabras, el sobreseimiento lo wnstituye el auto por el que se 
pone fin al juicio de amparo, sin hacer declaracion alguna sobre si la Justicia 
Federal ampara o no al quejoso, es decir, no prejuzga acerca de la 
constitucionalidad o no del ado redamado, manteniendo el estado de wsas wmo 
se enwntraban antes de interponer la demanda respectiva. 

-~ - . El Licenciado Arturo Gonzalez ~ o s i o ~ "  ha? un wmentario sobre la 
primera parte de la fraction antes precisada: "En esta fraccion Ill se pretende, 
siguiendo la linea de 10s casos anteriores, proporcionar un medio de defensa al 
agraviado para que, cerrada una instancia, le sea abierta otra y se le otorgue la 
posibilidad de un nuevo examen ... " Y a wntinuacion agrega "... el sobreseimiento 
finaliza una instancia procesal sin examinar el fondo del asunto, de tal manera que 
si no existiera el recurso con facilidad podrian violarse doblemente 10s derechos 
fundamentales: en el acto redamado yen el sobreseimiento." 

Tiene raz6n el autor antes citado porque de awerdo a la Jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justiaa, esta ha asentado el criterio en el sentido de que el 
sobreseimiento en el amparo solo pone fin al juicio, sin hacer declaracion alguna 
sobre si la Justicia de la Union ampara o no al quejoso.3" 

El Licenciado J. Ramon P a l a c i o ~ ~ ~ '  acerca del sobreseimiento establecido 
en la fraction Ill del articulo 83 de la Ley de Amparo expone que el sobreseimiento 

Gondiez Cosio. Allum. Ob. d.. pAg. 163. 
320 Jurisprudencia Comim at Pleno y a las Salas. Apendii al Semanario Judicial de la Federacibn. 
Quinta Epoca. Octava Palle. Tesis de Ejewtorias 1917-1975; Editorial Mayo. Mexico 1975. pAg. 
305. 
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Palados. J. Ram6n, 'Inslitudones de Ampam'. Editorial J d  M. Calm jr. S.A.. Puebia. Pue.. 
Mexico. 1969. pag. 594. 



puede ser dictado en walquier mornento procesal. Y seguramente esto lo afirma 
porque en la citada fracci6n se habla de "autos de sobreseimiento". 

El maestro Juventino V. castrog2 advierte que las tres primeras fracciones 
del artiwlo 83 de la Ley Reglamentaria de 10s artiwlos 103 y 107 
wnstitucionales, siempre se refieren a autos o resoluciones, per0 no a las 
sentencias. 

Asimismo, existe una ejewtoria pronunciada por la H. Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion, en la que se determina que el sobreseimiento en el amparo 
debe decretarse tan luego mmo aparezca alguna causa de improcedencia, 
circunstancia que dice nuestro m6s alto Tribunal del pais debe interpretarse en el 
sentido de que el juzgador se dB wenta de ese motivo, durante la tramitaci6n del 
juicio y no exclusivamente de que la causa suja despues de que el juicio haya 
sido en tab lad^.^'^ 

El maestro lgnacio ~urgoa-' hace un analisis interesante sobre la 
problematica que estamos exponiendo, esto es, de la oportunidad procesal para 
dedarar el sobreseimiento y sobre ese particular expone: 

"a).- Cuando el motivo determinante del sobreseimiento no implique una 
cuestion controvertida en el juicio de amparo, es decir, no importe un wnflicto 
juridiw sobre la existencia o no existencia de dicho motivo, el sobreseimiento 
puede decretarse antes de la celebration de la.audiencia wnstitucional. Dentro de 
esta consideracion pueden comprenderse 10s casos a que aluden las fracciones I, 
I1 y V del articulo 74 de la Ley de Amparo, por razones obvias, ya que en ellos 
basta la wmprobaci6n de sus respectivos exlremos para que se dicte auto de 
sobreseimiento. 

b).- Por el wntrario, u n d o  la causa determinativa del sobreseimiento 
signifique controversia entre las partes del juicio de amparo, misma que se suscita 
generafmente en torno a la existencia o no exislencia de alguna causal de 
improcedencia de la acci6n wnstitucional a que se refiere al artiwlo 73 de la Ley. 
el juicio de garantias wrrespondiente s61o debe sobreseerse en la audiencia 
wnstitucional, una vez que se hubieren ofrecido y desahogado las pruebas que 
se aporten y producido las alegaciones respectivas. En esta hipdtesis el 
sobreseimiento se implica en un autentico acto jurisdiccional, en cuyo caso este se 
denomina sentencia de sobreseimiento, en el sentido material del wncepto, ya 
que importa la solucion de un conflido juridiw consistente en determinar, con vista 
a las probanzas aducidas, si existe o no alguna causal de improcedencia alegada 
por cualquiera de las wntrapartes del quejoso en un juicio de amparo. Por ende. 

" Castm, Juventino V .  Ob. cil.. FAQ. 514. 
Jurisprudencia Cornljn a1 Pleno y a las Sabs. ob. at.. pags. 306 y 307. 
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dentro de esta hipijtesis puede subsumirse el caso wmprendido en la fraccion Ill 
del artiwlo 74 de la Ley de Amparo. 

c).- Puede suceder que, sin habwse suscitado westion alguna de 
improcedencia de la accib de amparo por ninguna de las partes, la causa 
correspondiente se haga valer en forrna ofidosa por el organo de control. En este 
caso, si la causal mencionada no es notoria ni indudable, sino que su 
wnstatadbn depende del analisis de las probanzas ofreddas y rendidas en el 
juicio de amparo y de 10s diversos elementos del mismo, el sobreseimiento 
hnicamente debe declararse en la audienda wnstiiudonal. 

d).- En cambio, si la causa de improcedenda hecha valer oficiosarnente por 
el juzgador de amparo es notoria e indudable y de conocimiento o existenda 
supervenientes, el sobreseimiento debe decretarse antes de la celebration de la 
audiencia mencionada, significando la notoriedad e indubitabilidad, la evidencia 
per se del motivo de improcedencia, cuya existenda no requiere especial 
wmprobacion ni ofrezca incertidumbre, o sea, que no exista la posibilidad de la 
demostracion ltgica y valedera del supuesto contrario. 

e).- Por tjltimo, en lo que wncierne a1 caso prcristo en la fraccicn IV de! 
artiwlo 74 de la Ley de Amparo, el sobreseimiento solo debe declararse en la 
audiencia wnstitucional, puesto que la no certeza de 10s actos reclamados, que 
se infiera de las actuadones judiciales, puede desvirtuarse por el quejoso al 
rendir, en dicho acto procesal, las pruebas pertinentes, siendo hasta entonces 
wandgel juzgador de amparo esta en aptitud de wnstatar o no 10s extremos de la - - - -  
citada dispgsiaon legal:" - - - ~~ . . . 

Con respecto a las interletorias dictadas en 10s incidentes de reposiuon 
de autos dice el maestro lgnado I3urgoaz que procede el rewrso de revision 
wando el expediente relativo al juicio de amparo o al incidente de suspension 
(Cuadernos Principal e Incidental respectivamente) se extravien por cualquier 
causa o motivo. 

El maesb-o nombrado en el parrafo que antecede opina que es p o w  serio 
la procedencia del rewrso de revision mntra las interlmtorias pronundadas en 
10s incidentes de reposidbn de autos, esto es, que lo anterior se haya elevado a 
disposition legal, ya que 10s expedientes pueden desaparecer por rob0 o por 
negligencia del personal del Juzgado de Distrito correspondiente, agregando que 
son cirwnstancias que implican situaaones de hecho que' ensudan a la 
administradon de la justicia. 

La fraccion IV del articulo 83 de la Ley de Amparo, se refiere a las 
sentendas dictadas en la audienda constitudonal por 10s Jueces de Distrito, o por 
el superior del Tribunal responsable, en 10s casos a que alude el artiwlo 37 de 

m Burgoa Olihuela. Ignacio. 'El Juido de Amparo'. Ediiorial Pomia. SA., MBxJco. 1991, pag. 585 



dicha ley. Y se dice ademas, que al recurrirse tales sentencias deberan, en su 
caso, impugnarse 10s awerdos pronunciados en la citada audiencia. 

Arturo GonzAlez ~ o s i o ~  manifiesta que dicha fraction es probablemente la 
que, de manera central, tutela el rewrso de revision, ya que da derecho a un 
primordial medio de impugnad6n que permile la modification, revocation o 
wnfirmaci6n de las sentendas dictadas en 10s juicios de amparo indirectos. Este 
autor afiade que las autffldades que wnocen de este rewrso que son la 
Suprema Corte de Justida de la Naci6n y 10s Tribunales Colegiados de Cirwito. 
deben examinar 10s agravios expresados por el rewrrente para wncluir si hubo o 
no, las violadones de fondo o procesales alegadas. 

La revision, wya procedencia wnsigna la fraccion IV del articulo 83 de la 
Ley de Amparo, dice el maestro lgnacio ~ u r g o a ~ ~ '  wnderne a las resoluciones 
definitivas en el juido de garantias, esto es, a aquellas que sobresean el 
procedimiento por la aparicion de alguna de las causas de improcedenda a que 
se refiere el articulo 73 de la Ley de Amparo, o que analicen la constitucionalidad 
o inwnstitucionalidad de 10s actos reclamados, concediendo o negando al quejoso 
la protection federal, segun el caso. El objetivo especifiw del recurso de revision 
en esta hipolesis, wnsiste en revocar, modificar o wnfirmar las sentencias de 10s 
Jueces de Distrito o del superior jerarquiw del Tribunal responsable, en el caso 
del articulo 37 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nadon o el Tribunal Colegiado de Circuito respectivo, segun el caso, se 
sustituyen a tales autoridades jurisdiccionales como wnsecuencia de la 
substanciadon del rewrso de revision, examinando todos y cada uno de 10s 
agravios expuestos por el rewrrente, w n  el fin de wnstatar si el inferior wmetio o 
no las contravenciones de fondo o procesales alegadas, o en 10s awerdos que 
haya dictado en la audienda wnstitucional. 

Tiene importancia sefialar que la fraccion IV del articulo 83 de la Ley de 
Amparo advierte que al recunirse las sentencias dictadas en la audiencia 
wnstitudonal por 10s Jueces de Distrito, o por el superior del Tribunal 
responsable, en 10s casos a que se refiere el articulo 37 de la Ley de Amparo, 
deberan en su caso, impugnarse 10s acuerdos dictados en la mencionada 
audiencia, lo que a nuestra manera es claro. En efecto, a raiz de que se 
pronunuan las sentencias en westion, ahi es el momento procesal para que se 
wmbatan tambien 10s awerdos emitidos en la audiencia a que se hace merito. 

El maestro Carlos Arellano ~ a r c i a ~ "  hace una observadon a nuestra 
rnanera de ver muy oportuna, atinada y ademas innegable con respecto a lo 
enunciado en la primera parte de la fraccion IV del artiwlo 83 de la Ley de 
Amparo, misma que hace wnsistir en que la redaccion de esta hiwtesis de pro 
procedencia del recurso de revision es desafortunada pues, hay sentendas en 

" GonzAlezCosio. Arturn. Ob. d, pdgs. 163 y 164. 
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amparo indirecto, que no se dictan en la audiencia wnstitucional, sino despues de 
verificada esta, podria caber la duda relativa a si ~r0cede el rewrso de re revision 
contra las sentencias definitivas dictadas en amparo indirecto, con posterioridad a 
la audiencia wnstitucional. No obstante ello, seria preferible corregir la mala 
redaction del precepto. 

Dicho en otras palabras, 10s Jueces de Distrito es comun que al emitir la 
sentencia definitiva correspondiente pongan dos fechas, una la de la celebradon 
de la audiencia constitucional y la otra al momento de pronunciarse dicha 
sentencia. Agregando la expresion "hasta este dia se dicto sentencia", lo que 
implica un reconocimiento en el sentido de que no se pudo didar antes, esto es, 
precisarnente en la audiencia constitucional; ejemplo: Si la audiencia wnstitudonal 
se verific6 el dia 12 de junio de tal aAo, al momento de pronunciarse la sentenua 
definitiva se pone la misma fecha aunque realmente hayan transwrrido algunos 
dias despubs, pero eso si, tienen cuidado de notiticarla o publicarla en las listas o 
estrados del juzgado al dia siguiente en que segun se dicto, si es que no es dia 
inhabil, transcribiendo 10s puntos resolutivos de la sentencia correspondiente. Y a 
partir del momento en que surta efectos se estara en posibilidad de rewrrirla. 

En consewencia, estamos de awerdo con el maestro Carlos Arellanc 
Garcia en el sentido de que se enmiende la redaction de la fraccion precisada, 
eliminandose asi 10s vocablos "audiencia constitucional", para que quedara de la 
siguiente manera: 

- - _ - .Art, 83. Procedg el recurso de revision: 
IV. Contra las senten%% dictatlas pCV 10s Jueces de Distrito o por el superior del 
Tribunal responsable, en 10s casos a que se refiere el articulo 37 de esta ley. 
Al recurrirse tales sentencias deberan, en su caso, impugnar se 10s awerdos 
pronunciados en la citada audienua. 

La fraccion V del articulo 83 de la Ley de Amparo, se refiere a las 
resoluuones que en materia de amparo diredo pronuncien 10s Tribunales 
Colegiados de Cirwito, cuando decidan sobre la wnstitucionalidad de leyes 
federales o locales, tratados intemacionales, reglamentos expedidos por el 
Presidente de la Republics de acuerdo con la fracdon I del articulo 89 
constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por 10s Gobernadores de 
10s Estados, o cuando establezcan la interpretacion directa de un precepto de la 
Carta Magna. 

Sobre la fraccion anterior, e l  maestro Alfonso ~ o r i e g a ~  indica que fue 
introducida como una novedad al ser reformada la Constitution y la Ley 
Reglamentaria en 1950 y su insertion se relaciona w n  la enmienda sustancial que 
se hizo en dicha ocasion del sistema de distribution de las competencias para 
conocer del juicio de amparo, al ser establecidos 10s Tribunales Colegiados de 
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Circuito. Agregando que la base constitutional de dicha fraccion se encuentra a su 
vez en la fraccibn IX del artiwlo 107 constitudonal. 

Alberto del Castillo del valem hace un wmentario respecto a la fraccion V 
del articulo 83 de la Ley de Amparo y al efecto dice: 
"A travbs de esta fraccih se logra hacer del amparo-directo, un procedimiento 
biinstancial; ahi estan previstas las dos unicas opciones que hay de impugnar una 
resolucibn de algun Tribunal Colegiado de Circuito, ya que por mandato 
wnstitucional, sus resoluciones son inatacables, tanto por lo que hace a amparo 
directo, como al indirect0 o biinstancial. 

Con relaci6n al segundo parrafo de esta fraccion, debe indicarse que es 
lbgica tal disposition, ya que 10s Tribunales Colegiados fueron creados para 
resolver wntroversias de la misma indole que aquellas que eran wmpetencia de 
la Corte, por lo que se les ha wnsiderado por el maestro lgnacio Burgoa Orihuela 
como pequerias Supremas Cortes; sin embargo, su wmpetencia siempre ha sido 
inferior a la del mas alto Tribunal del pais, al que le wrresponde decidir en ultima 
instancia sobre la wnstitucionalidad de las leyes, siendo obligatorio su criterio 
para todas las autoridades estatales, inclusive para 10s referidos Tribunales. 
quienes actualmente desarrollan el control de legalidad de 10s actos de autoridad, 
via amparo." 

El maestro lgnacio Burgoam' afirma que la procedencia del rewrso de 
revision contra resoludones pronunuadas por 10s Tribunales Colegiados de 
Cirwito, se determina mediante la wncurrencia imprescindible de las siguientes 
wndiciones: 

' Que se trate de sentendas dictadas en amparo diredo o uniinstancial 

' Que en ellas se resuelva una westibn sobre la inwnstitudonalidad de una ley o 
se interprete algun precept0 de la Constituci6n; y dentro del concept0 'ley" lato 
sensu se induye, advierte el maestro Burgoa, a 10s tratados internadonales asi 
wmo a 10s reglamentos heteronomos federales o locales. 

Observa el maestro lgnacio brgoaW que hay que reflexionar con excelso 
widado sobre el alcance que debe darse a la expresion que atarie a la "decisibn 
sobre la wnstitucionalidad de una ley"-que emitan en las sentencias didadas en 
amparo directo 10s Tribunales Colegiados de Cirwito, para fijar con claridad la 
procedencia del recurso de revision wntra ellas en el caso que se menciona. La 
decisi6n entraria la soluci6n de una westion juridica, por lo que solo pueden 
formularse si en el amparo directo que hubieran wnocido 10s Tribunales en 

Del Castillo Valle. Alberto. 'Ley de Ampam Comentada'. Editorial Duero. S.A. de c.v.. ~hxiw. 
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westion, se hubiere originado por cualquiera de las partes un problema de 
inconstituuonalidad de alguna ley secundaria, tanto sustantiva como adjetiva. 

En consewencia, el anhlisis de una ley desde el punto de vista de su 
constituaonalidad o inmnstitucionalidad, ljnicamente puede verificarse por el 
juzgador de amparo en el caso de que se hubiere wmbatido expresamente, o sea, 
en que se hubiese serialado como acto reclamado. Por lo tanto, 10s Tribunales 
Colegiados de Cirwito no pueden oficiosamente examinar y resolver dicha 
cuestion, si la ley de que se trate no se hubiese combatido ante ellos, ni se 
hubiese sefialado como autoridad responsable a la autoridad legislativa 
respediva, segun se deduce de la tesis jurisprudential ntimero 181, que se 
localiza en el Apbndice al Tomo CXVlll del Semanario Judicial de la Federation 
correspondiente a la tesis 56 de la Compilation 19171965, Materia General.= 

Las breves reflexiones anteriores nos llevan al inevitable resultado de que, 
de acuerdo con el sistema competencial que hay en materia de amparo entre 10s 
diferentes organos que integran el Poder Judiaal de la Federacion, nunca puede 
darse en la realidad el caso de procedencia del rewrso de revision contra 
sentendas que pronunuen en el amparo directo 10s mencionados Tribunales, ya 
que la accion constitucionai wnira una ley, autoaplicativa 0 he:eroaplicativa, debc 
siempre dedudrse ante un Juez de Distrito, eSt0 es, en via de amparo indirecto o 
biinstancial. Por lo tanto, dice el maestro lgnacio Burgoa, que el legislador al haber 
instituido dicho caso de procedencia del recurso mencionado, incurrib en una 
grave inmngruencia, porno haber advertido la imposibilidad de que 10s Tribunales 

-- - 
Colegiados de Circuit0 resuelvan en amparo directo una westion sobre 

-constitudonalidad de~una -ley;-lo que tampoco-pueden haceral revisar 10s fallos 
que dicten 10s Jueces de Distrito en el juicio de amparo indirecto o biinstancial por 
no tener competencia para e ~ l o . ~  

No obstante lo anterior, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha 
estableddo el aiterio de que 10s Tribunales Colegiados de Cirwito son 
competentes para analizar en el amparo directo la mnstitucionalidad o 
inconstitudona!idad de las !eyes, en el caso de que las sentencias definitivas o 10s 
laudos que ante ellos se reclamen, se funden en leyes opuestas a la Carta Magna. 
En consewencia, si 10s Tribunales citados y en el juicio de amparo resuelven 
dicha westibn sin fundarse en jurisprudencia establecida por nuestro mas alto 
Tribunal del pais, contra el fall0 correspondiente es procedente el recurso de 
revision en el referido case.% 

Igualmente, segh  lo expresamos, el rewrso de revision contra las 
sentencias definitivas que en materia de amparo directo dicten 10s Tribunales 
Colegiados de Cirwito, tambibn procede en la hip6tesis de que tales resoluciones 
"establezcan la interpretadon directa de un precept0 de la Constitud6n". Dicho en 

=Ibidem. pag. 587. 
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otros terminos, el rewrso aludido solo es procedente cuando en dichas 
sentencias 10s Tribunales de referencia fijen por si mismos el sentido de una 
disposition constitutional, determinando su alcance juridim, per0 no en el 
supuesto de que apliquen indebidamente, dejen de aplicar o violen alguna norma 
de la Ley Suprema ni, a mayor razon, wando inwrran en tales vicios aplicativos 
de "leyes procesales de cualquier categoria" o wntravengan, en general. 
"disposiciones legales secundarias" (Parrafo segundo de la fraccion V del artiwlo 
83 de la Ley de ~ m p a r o ) . ~  

Por todo lo anteriormente expuesto cabe hacer notar que el recurso de 
revision previsto en la fracci6n V del artiwlo 83 de la Ley Reglamentaria de 10s 
artiwlos 103 y 107 wnstitucionales es extraordinario toda vez que solo en casos 
indlitos, un Tribunal Colegiado de Cirwito interpreta directamente un precept0 de 
la Constitution, al pronunaar su resoluci6n en amparo direct0 o uniinstancial. 

e) Competencia para decidir sobre el Recurso de Revisibn 

El wnocimiento del recurso de revision se wmparte entre la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Naaon y 10s Tribunales Colegiados de Cirwito. 
Ciertamente, el artiwlo 84 de la Ley de Amparo precisa 10s casos de wmpetencia 
de nuestro mas alto Tribunal del pais, y el artiwlo 85 de dicha ley seiiala en que 
casos es wmpetente para wnocer del recurso en cuestion 10s Tribunales 
Cofegiados de Cirwito. Y el ~arliwlo 92 del ordenamiento juridiw citado preve la 
competencia de ambos. 

1. Competencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacidn 

Solo las sentencias definitivas pronundadas en la audienaa wnstitucional 
por 10s Jueces de Distrito en 10s juicios de amparo indirect0 o biinstanciales son 
rewrribles mediante el rewrso de revision ante la Suprema Corte de Justicia de 
la NaciCm, segun se desprende de lo establecjdo en el articulo 84 fraccion I de la 
Ley de Amparo. 

Reitera el maestro lgnacio ~ u r g o a ~ ~ '  que por sentencias definitivas para 10s 
efectos de la procedencia del rewrso de revision ante el Supremo Tribunal del 
pais, deben entenderse aquellas reS0l~ci0ne~ que pongan fin a una instancia del 
procedimiento de amparo, bien sea negando o wncediendo la protew'on de la 
Justicia de la Unitvl a la parle quejosa, o declarando el sobreseimiento del juicio 
correspondiente en la audiencia wnstitucional, tratandose de amparos indiredos 
o biinstanciales. De manera que, los autos de sobreseimiento que puedan didar 
10s Jueces de Distrito wando se de alguna causal prevista en el artiwlo 74 de la 
Ley de Amparo diversa de la improcedencia de la accih de garantias que amerite 

3x Idem. pag. 588. 
"' Idem, @Q. 590. 



examen ulterior o que sea susceptible de desvirtuarse por el quejoso, o cuando el 
motivo de tal improcedencia sea notorio e indudable, no son atacables en revision 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Expresado en otras palabras. 
Bsta wnoce del rewrso en cuestibn unicamente wando el sobreseimiento de un 
amparo adopta la forma de una sentencia, esto es, wando el Juez de Distrito lo 
decrsta en la audiencia wnstitucional al examinar las. probanzas ofrecidas en el 
juicio de garantias. 

Para mayor wmprension de lo anterior a wntinuacion se transcribe la 
fracci6n I del precepto juridiw que se precisa: 

"Art. 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para mnocer del recurso de 
revision, en 10s casos siguientes: 
I.- Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia wnstitucional por 10s 
Jueces de Distrito, cuando: 
a) Habiendose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos 
inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, 
reglamentos expedidos por el Presidente de la Repliblica de acuerdo con la 
fracci6n I del artiwlo 89 wnstitucional y reglamentos de leyes locales expedidos 
por 10s gobernadores de 10s Estados, o cuando en la sentencia se establezca la 
interpretacion directa de un precepto de la Constitution, subsista en el recurso el 
problema de wnstitucionalidad; 
b) Se Irate de 10s casos wmprendidos en la fracciones II y Ill del articulo 103 
constitucional;" 

-~ . - 
Porotro [ado, la ?raccTon II del artiwlo 84 de la Ley de Amparo determina la 

procedencia del recurso de revision ante la Suprema Corle de Justicia de la 
Nacibn wntra resoluciones que en rnateria de amparo directo dicten 10s Tribunales 
Colegiados de Circuito, siempre que se este en el caso de la fraccibn V del 
articulo 83 de la citada ley, fraccion que w n  antelacion se analizo. 

La fraccion Ill del ariiwlo 84 de la Ley de Pmparo previene que wando la 
Suprema Corle de Justicia ae la Nacion estime que un amparo en revision, poi 
sus caracteristicas especiales, debe ser resuelto por ella, wnocerh del mismo, 
bien sea procediendo al efecto de oficio o a peticidn fundada del wrrespondiente 
Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General De la Repliblica. 
aplidndose en lo wnducente lo dispuesto por el artiwlo 182 de dicha ley. 

Asimismo, el precepto juridico citado agrega que si el maximo Tribunal del 
pais wnsidera que el amparo cuyo wnocimiento por ella hubiere pmpuesto el 
Tribunal Colegiado de Cirwito o el Procurador General de la Repliblica, no reviste 
caraderisticas especiales para que se aboque a wnocerlo, resolverA que sea el 
correspondiente Tribunal Colegiado el que lo wnozca. 



2.- Competencia de 10s Tribunales Colegiados de Circuito 

Acerca de la wmpetencia de 10s Tribunales Coiegiados de Circuito para 
wnocer dei rewrso de revision, el artiwlo 85 de la Ley de Amparo, establece 
textualmente lo siguiente: 

"Art. 85.- Son campetentes 10s Tribunales Colegiados de Cirwito para conocer del 
recurso de revision, en 10s casos siguientes: 
I . -  Contra 10s autos y resoluciones que pronunden 10s Jueces de Distrito o el 
superior del Tribunal responsable, en 10s casos de las fracciones I. II y Ill del 
artiwlo 83; 
11.- Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia wnstitucional por 10s 
Jueces de Distrito o por el superior del Tribunal responsable, siempre que no se 
trate de 10s casos previstos en la fraccion I del artiwlo 84; y 
Ill.- (Derogada). 
Las sentencias que pronunden 10s Tribunales Colegiados de Circuito al wnocer 
de la revision, no admitiran recurso alguno." 

3.- Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n como de 10s 
Tribunales Colegiados de Circuito 

En lo locante a la competencia de ambos organos jurisdiccionales, el 
articulo 92 de la Ley de Amparo, en su letra dice: 

"Art. 92.- Cuando en la revision subsistan y mnwrran materias que sean de 
la wmpetencia de la Suprema Corte de Justicia y de un Tribunal Colegiado de 
Circuito, se remitira el asunto a aquella. 

La Suprema Corte resolveh la revision exdusivamente en el aspect0 que 
wrresponda a su wmpetencia, dejando a salvo la del Tribunal Colegiado de 
Cirwito." 

fJ Substanciaci6n del Recurso de Revisi6n 

Los articulos 86, 87.88, 89. 90. 91. 93 y 94 de la Ley Reglamentaria de 10s 
articulos 103 y 107 constitucionales comprenden reglas en la tramilacion del 
recurso de revision, tales wmo que el mismo se interpondra por mediacibn del 
Juez de Distrito, de la autoridad que wnozca del juicio, o del Tribunal Colegiado 
de Circuito en 10s casos de amparo directo; el tenino para la interposition del 
recurso sera de diez dias wntados desde el siguiente al en que surta sus efectos 
la notification del auto, resolucibn o sentencia recurrida; que la interposici6n del 
recurso, en forrna directa, ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n o ante el 
Tribunal Colegiado de Circuito, segljn wlresponda, no interrumpira el transcurso 
del termino a que se hace referencia. 



Ademas, se previene que las autoridades responsables solo podran 
interponer el recurso contra las sentencias que afecten directamente el acto que 
de cada una de ellas se hubiere reclamado; pero tratandose de amparos contra 
leyes, 10s titulares de 10s 6rganos del Estado a 10s que se encomienda su 
promulgaci6n, o a quienes 10s representen en 10s terminos de la Ley de Amparo, 
podran interponer, en todo caso, el recurso de revision. 

Igualmente, se determina que el recurso de revision se interpondra por 
escrito, en el wa l  el recurrente expresara 10s agravios que le cause el auto, 
resoluabn o sentenda combatida; si el recurso se promueve contra resolucion 
dictada en amparo directo por 10s Tribunales Colegiados de Cirwito, el rewrrente 
debera banscribir, textualmente, en su esaito, la parte de la misma que contenga 
una calificacion de inmnstitudonalidad de la ley o establezca la interpretadon 
directa de un precept0 de la Constitucitm. 

Con el esaito de expresion de agravios, el rewrrente debera exhibir una 
copia de el para el expediente y una para cada una de las otras partes. 

Cuando falten total o parcialmente las copias a que hace referencia en el 
Mrrafo anterior, se requerira al recurrente para que se exhiban las omitidas. 
dentro del termino de tres dias; si no lo ham, el Juez de Distrito, la autoridad que 
conozca del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Cirwito, si se trata de 
revision contra resoluci6n pronundada por este en amparo directo, tendran por no 
interpuesto el recurso de revisitm. 

-- . ~ 

El articulo 89 de la Ley de Amparo determina que interpuesta la revision y 
recibidas en tiempo las copias del escrito de expresion de agravios conforrne al 
articulo 88 de la citada ley, el Juez de Distrito o el superior del Tribunal que haya 
cometido la violadon reclamada en 10s casos a que se refiere el articulo 37, esto 
es, con relacion a la violadon de las garantias contenidas en 10s articulos 16, en 
materia penal, 19 y 20 fracciones I, Vlll y X, parrafos primer0 y segundo de la 
Constituci6n Federal, remitiran el expediente original a la Suprema Corte de 
Justiua de la Nacion o at Tribunal Colegiado ae Cirwito, segun que el 
conocimiento del asunto competa a aquella o a este, dentro del termino de 
veintiwatro horas, asi como el original del propio esaito de expresion de 
agravios y la wpia que corresponds al Ministerio Publiw Federal. 

En 10s terminos de la fraccion II del articulo 83 de la Ley de Amparo, el 
expediente original del wademo relativo al inadente de suspension debera 
remitirse, con el original del esaito de expresion de agravios, dentro del termino 
de veintiwatro horas a1 Tribunal Colegiado de Circuito. 

Tratandose del auto en que se haya concedido o negado la suspension de 
plano, interpuesta la revision, solo debera remitirse al Tribunal Colegiado de 
Circuito copia certificada del escrito de demanda, del auto recurrido, de sus 
notiicaciones y del esaito u ofido en que se haya interpuesto el recurso de 
revision, con expresion de la fecha y hora del redbo. 



Cuando la revision se interponga wntra sentencia dictada en materia de 
amparo direct0 por un Tribunal Colegiado de Circuito, este remitira el expediente 
original, esto es, el waderno principal a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacibn, asi wmo el original del escrito de expresion de agravios y la copia que 
ccrresponda al Ministerio Publiw Federal dentro del termino de veintiwatro horas, 
y si su sentencia no wntiene la decision sobre constitucionalidad de una ley ni 
interpretaci6n directa de un precepto de la Constiludon Federal, lo hara corktar 
expresamente en el auto relatiw y en el oficio de remisi6n del expediente. 

El articulo 90 de la Ley de Amparo, sefiala que el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacibn, o el Tribunal Colegiado de Cirwito, segun 
ccrresponda, calificara la procedencia del recurso de revision, admitiendolo o 
desechandolo. 

Admitida la revision por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Naci6n o por 10s Presidentes de las Salas de la misma, y hecha la notificadon 
relativa al Ministerio Pdbliw Federal, se observara lo dispuesto en 10s artiwlos 
182,183 y 185 de la Ley de Amparo. 

Admitida la revisiixl por el Tribunal Colegiado de Circuito y hecha la 
notification al Ministerio Publiw Federal, el propio Tribunal resolvera lo que fuere 
procedente dentro del temlino de quince dias. 

Siempre que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion o, 
en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala respectiva, desechen el recurso de 
revision, interpuesto wntra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de 
Cirwito, por no wntener tales sentendas decisian sobre la constitucionalidad de 
una ley o no establecer la interpretacion directa de un precepto de la Constituci6n 
Federal, impondran, sin pejuido de las sanciones penales que se originen, al 
rewrrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a 
ciento ochenta dias de salario. 

El artiwlo 91 de la Ley Reglamentaria de 10s artiwlos 103 y 107 
wnstitucionales wntiene reglas en la interposidon del rewrso de revision, por lo 
que el Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justida de la Nacion o 
10s Tribunales Colegiados de Cirwito, al wnocer de dicho recurso, observaran las 
siguientes reglas: 

I.- Examinaran 10s agravios alegados Wntra la resolution y, wando estimen que 
son fundados, deberan wnsiderar Ips wnceptos de violation cuyo estudio omiti6 
el juzgador. 

11.- So10 tomardn en wnsideradbn las pruebas que se hubiesen rendido ante el 
Juez de Distrito o la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo; 
y si se trata de amparo diredo wntra una sentencia pmnunciada por el Tribunal 
Colegiado de Cirwito, la respediva wpia certificada de wnstancia; 



Ill.- Si considera infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de 
Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo en 10s casos del 
articulo 37 de la Ley de Amparo, para sobreseer en el en la audiencia 
constitucional despues de que las partes hayan rendido p ~ e b a s  y presentado sus 
alegatos, podran confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo 
legal, o bien revocar la resolution rewrrida y entrar al fondo del asunto, para 
pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo; 

IV.- Si en la revision de una sentencia definitiva, en 10s casos de la fraccion IV del 
articulo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el 
procedirniento en el juicio de garantias, o que el Juez de Distrito o la autoridad que 
haya conocido del juicio en primera instancia, incurrio en alguna omision que 
hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba 
dictarse en definitiva, revocaran la rewrrida y mandaran reponer el 
procedimiento, asi como cuando aparezca tambien que indebidamente no ha sido 
oida alguna de las partes que tenga derecho a intewenir en el juicio confomle a la 
ley. 

- 
El artiwlo 93 de la Ley de Amparo indica que cuando se trate de revision de 

sentenuas dictadas en materia de amparo diredo por 10s Tribunales Colegiados 
de Circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion unicamente resolvera 
sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamentos 
impugnados, o sobre la interpretacion directa de un precept0 de la Constitucibn 

- ~ Federal,en~los terminos del articulo 83, fraccion V de la citada ley. 

El articulo 94 de la citada ley que rige el juicio de garantias, establece que 
wando la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n o alguno de 10s Tribunales 
Colegiados de Cirwito wnozca de la revision interpuesta contra la sentencia 
definitiva pronunciada en un juicio de amparo, de que debio conocer un Tribunal 
Colegiado de Cirwito en unica instancia conforme al articulo 44 de la ley de 
referencia, por no haber dado cumplimiento oportunamente el Juez de Distrito o la 
autoridad que haya conocido de el conforme a lo dispuesto en el articulo 49 de la 
citada ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nauon o el Tribunal Colegiado 
declarara insubsistente la sentencia recurrida y lo remitirh al correspondiente 
Tribunal Colegiado de Circuito o se abocara al conocimiento del amparo, didando 
las resoluciones que procedan. 

g) Quibnes pueden promover el Recurso de Revisi6n 

P0r regla general walquiera de las partes en el juicio de amparo podran 
interponer el rewrso de revision, a excepci6n de la limitante respedo a las 
autoridades responsables. 

Cabe observar que con anterioridad el articulo 86 de la Ley de Amparo 
establecia en su primera parte con toda daridad que dicho rewrso "solo podra 



interponerse por walquiera de las partes en el juicio, ya sea ante el Juez de 
Distrito o autoridad que wnozca del mismo, o ante el Tribunal Colegiado de 
Circuit0 o la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, seg~in que su wnocimiento 
wrresponda a esta o a aque I"... Sin embargo, actualmente la regla general ya no 
esta expresamente contenida en ningun precept0 juridiw de la Ley de Amparo. Y 
lo que es mas, ahora enconlramos en el artiwlo 87 de dicho ordenamiento, las 
excepciones de las lirnilantes con relacion a las autoridades responsables. 
Ciertamente, a wntinuaci6n, transuibiremos 10s articulos precisados para mejor 
wmprension de lo expuesto. 

"Art. 86.- El rewrso de revision se interpondra por wnducto del Juez de Distrito, 
de la autoridad que conozca del juicio, o del Tribunal Colegiado de Cirwito en 10s 
casos de amparo directo. El termino para la interposicion del recurso sera de diez 
dias, wntados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notification de la 
resolution recurrida. La interposicion del rewrso, en forma directa, ante la 
Suprema Corte de Justida de la Nacion o ante el Tribunal Colegiado de Cirwito. 
segun corresponda, no intemmpira el transcurso de! termino a que se refiere el 
parrafo anterior." . - 

"Art 87.- Las autoridades responsables solo podran interponer rewrso de revision 
contra las sentendas que afecten directamente el acto que de cada una de ellas 
se haya redamado; per0 tratandose de amparos contra leyes, 10s titulares de 10s 
6rganos de Estado a 10s que se encomiende su promulgadon, o quienes 10s 
representen en 10s terminos de la propia Ley de Amparo, podran interponer, en 
todo caso, tal rewrso. Se observara lo dispuesto en el parrafo anterior, en wanto 
fuere aplicables, respect0 de las demas resoluciones que admitan el rewrso de 
revision." 

En lo tocante a la intervendon del Ministerio Publim Federal en 10s juidos 
de amparo, cabe dedr lo siguiente: El artiwlo 5 fraccion IV de la Ley de Amparo 
en vigor, establece que son partes en el juido de garantias el Ministerio Publiw 
Federal, quien podra intervenir en todos 10s juicios e interponer 10s rewrsos que 
seriala la aludida ley, independientemente de las obligadones que la misma le 
precisa para prowrar la pronta y expedita administration de justiua. 

Sobre el particular el maestro Alfonso ~ o r i e g a ~  expone que la situaciirn 
especial del Ministerio Ptiblico Federal, como parte en el juicio de amparo, de 
awerdo a la fraction IV del artiwlo 5 de la referida ley, reviste caracteres 
singulares. En efecto, de conformidad w n  el criterio de 10s Tribunales Judiciales 
Federales, el Ministerio Pljbliw en el juido de garantias no tiene el carhcter de 
"wntendiente" ni como "agraviado", sin0 como "simple parte reguladora del 
procedimiento", y como el juicio de amparo solo puede seguirse por la parte a 
quien perjudique la ley 0 el acto reclarnado, es evidente que el representante 
social carece de interes juridiw directo en lo que respecta a la ley o al acto, que 
solo afecta a las personas partiwlares, es dedr, a las partes litigantes, 
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wnsecuentemente, carece de legitimation para hacer valer la accion de amparo. 
Por lo tanto, logica y juridicamente ello es incuestionable, wnsiguientemente 
carece de capacidad para hacer valer la revision. 

Por otra parte, el maestro lgnacio ~ u r ~ o a -  manifiesta que no es de 
tomarse en wenta el recurso de revision que interponga o haga valer el Ministerio 
Pirblico Federal, tanto mas si 10s agravios en que lo funda afecten solo a la 
autoridad responsable, y esta ha consentido la resolution del Juez de Distrito. 

AI respecto, el maestro Juventino V. castrow seiiala que "Cierto es que el 
Ministerio Pirbliw no aporta ya en el juicio de amparo elementos procesales 
indispensables, yen la practica el pedimento del Ministerio Plibliw no siempre se 
le da toda la wnsideraci6n que merece. Pero es porque en la mayoria de las 
veces por su falta de preparation tecnica no merece wnsideracion." 

Lo expuesto anteriomlente en la practica es cierto, pues en ocasiones 
cuando el Ministerio Pljbliw solicita en su pedimento respedivo que se niegue el 
amparo, resulta que el Juez de Distrito, o el Tribunal Colegiado de Cirwito, 0 la 
misma Sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nation, !n 
concede. Y en 10s casos que solicita se mnceda, resulta que el juzgador lo niega. 
Cuando manifiesta que se abstiene de intervenir o de opinar, resulta que su 
actitud no fue correcta porque estaban de por medio intereses sociales que debia 
de tutelar. 

-. - Jose T, Lanza Gutie~ez,_utado por Juventino V. castroJ4' advierte que la 
iriiervencibn del Ministerio Publiw en el juicio de amparo no lo es wmo parte 
interesada, ya que no aporta elementos indispensables, ni pesa necesariamente 
en el animo judicial. 

h) TBrmino para su interposici6n 

El artiwlo 86 primer parrafo de la Ley Reglamentaria de 10s articulos 103 Y 
107 constitucionales, establece el tkrmino para la interposiuon de 10s recursos 
que sera de diez dias, wntados desde el siguiente al en que surta sus efedos la 
notification de la resoluci6n recurrida. 

En el segundo pirrafo del artiwlo antes precisado, se previene que la 
interposicion del recurso, en forma directa, ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacibn o ante el Tribunal Colegiado de Cirwito, segun corresponds, no 
interrumpire el transcurso del termino a que se hace referencia en el p a ~ a f o  
anterior. 
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Es pertinente observar que con anterioridad el termino para la interposiuiKl 
del recurso de revision era de cinw dias, wntados desde el siguiente al en que 
SUrta sus efectos la notificacion de la resolucih rewrrida. Sin embargo, ese 
termino era apremiante si se toma en wnsideradon que, en el mismo escrito de 
revision, la parte rewrrente debia formular y exponer 10s agravios que le ocasione 
el auto, resoluc~on o sentenua que se lmpugna Y seguramente por ell0 es que se 
amp110 el tbrmlno a d~ez dias para la presentauon del rewrso alud~do 

De acuerdo a lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 23 de la Ley de 
Amparo, son dias hhbiles para la promoci6n, substanuad6n y resolucion de 10s 
juicios de amparo, todos 10s dias del a*, w n  exclusi6n de 10s sabados y 
domingos, el lo .  de enero. 5 de febrero, lo .  y 5 de mayo, 15 y 16 de septiembre, 
12 de octubre y 20 de noviembre. 

Ahora bien, en el articulo 24 fracci6n Ill de la Ley de Amparo, se determina 
que el cbmputo de 10s terminos para la interposician en lo referente a 10s rewrsos, 
w r r e ~ n  para cada parte desde el dia siguiente a aquel en que para e!la haya 
surtido sus efectos la notificacion respediva. 

i) Expresi6n y significado de 10s agravios 

El artiwlo 88 de la Ley de Amparo dispone entre otras cosas que el rewrso 
de revision se interpondra por esaito, en el wal el rewrrente expresara 10s 
agravios que le cause la resoludon o sentenua wmbatida. 

Desprendemos de lo anterior que sin exception alguna, el recurso de 
referencia debe hacerse valer mediante pediment0 o escrito, en el que se 
expondran 10s agravios que al recurrente le causen la resoluu6n o sentencia que 
se recurre. Por lo tanto, a wntinuaci6n es necesario preusar que es lo que la ley y 
la jurisprudencia entienden por agravio y cue1 debe ser el wntenido del esaito, 
wnocido con el nombre de "expresibn de agravios" en el rewrso de revision. 

El maestro Alfonso ~ o r i e g a ~ ~ '  hace notar que por agravio tanto la doctrina 
wmo la jurisprudenua han entendido wmo la lesion de un derecho wmelida en 
una resolucion judicial, y esta lesion puede provenir de dos maneras: por haberse 
aplicado indebidamente la ley y por haberse dejado de aplicar la que rige el caso. 
Y agrega que estas notas, solamente, la primera parte del wncepto agravio; y la 
segunda es de especial importancia: Para que exista un verdadero agravio no 
basta la simple infraccibn de la ley. En efecto, para que en verdad exista la lesion 
de un derecho y por tanto el agravio se requiere ademas, que debido a esa 
infraction legal, resulte un perjuido para que el que se wnsidera agraviado. Asi 
pues, 10s agravios que conforme a la ley deben hacerse valer en la revision, 
wnsisten en 10s perjuicios que al rewrrente se ocasione por el error o ilegalidad 
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del fundamento de la resolucion del Juez de Distrito, o por la inexacta apreciacion 
de 10s hechos. . 

Mas adelante el maestro Alfonso ~ o r i e g a ~  wmenta que con relaci6n al 
wntenido del escrito de expresi6n de agravios en este se deben sefialar, punto 
por punto, 10s errores que se wnsideren se han wmetido en la resolucion judicial 
rewrrida; debe hacerse, por tanto, un examen razonado de la resolucion en 
westibn y, en especial, se debe alegar y demostrar de que es erronea, injusta o 
wntraria a derecho. En otras palabras, el escrito de expresion de agravios 
requiere de un analisis critiw de la resolud6n que se wmbate, en el que se 
deben expresar en forma wncreta las razones que fundan 10s agravios. 0 bien, 
como lo ha establecido la jurisprudencia, al exponer cada agravio, debe el 
rewrrente precisar, wAI es la parte de la resolucion rewrrida que lo wntiene; 
precisar la norma juridica violada y explicar el concept0 por el wal  fue infringida. 

0 wmo dice el maestro lgnacio ~urgoa" el agravios es el razonamiento 
16gicojuridiw tendiente a demostrar la ilegalidad de la resolucion recurrida, por 
cuyo motivo deben invocarse las disposiciones legales infringidas y exponerse las 
razones de la infraccion. Esto es, son 10s razonamientos que el rewrrente expresa 
con motivo del rewrso que interpone, por medio del wa l  tiende a probar que ei 
ado wmbatido viola en su perjuicio las normas substantivas o adjetivas que 
deben regirlo. Dicho en otros terminos, 10s agravios wntenidos en el escrito 
relativo al rewrso de revisi6n no deben de wnffetarse a reproducir 10s 
argumentos que se expusieron ante la autoridad que pronuncio la sentencia. 
resolucion o auto judicial recurridos, ya que las razones en que aquellos se - 
apoyaron- no van encaminados- a destruir ahora 10s fundament~~ del acto 
recurrido, pues este es posterior a la argumentacion expuesta por las partes 
dentro del juicio. 

j) lnterposicidn del Recurso de Revisidn 

El iewrso de revision se puede interponer por mnducto del Juez de 
Distrito, de la autoridad que wnoce del juicio, o del Tribunal Colegiado de Circuito 
en 10s casos de amparo diredo. Hadendose la salvedad de que en la interposicibn 
del recxlrso, en forma direda, ante la Suprema Corte de Justida de la Nacion o 
ante el Tribunal Colegiado de Cirwito, segrin wrresponda, no intermmpira el 
transwrso del termino de diez dias a que se refiere el artiwlo 86 de la Ley de 
Amparo. 
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k) Admisi6n, desechamiento y tener por no interpuesto el Recurso de 
Revisi6n 

De awerdo a lo establecido por el articulo 90 de la Ley Reglamentaria de 
10s articulos 103 y 107 constitucionales, el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion, o del Tribunal Colegiado de Circuito, segun wrresponda, 
calificara la pmcedencia del recurso de revision y el auto inidal consistirlr en 
admitirlo o desecharlo. 

Admitida la revision por el Presidente de la Suprema Corte de Justida de 
las Naci6n o por 10s Presidentes de las Salas de la misma, y hecha la notiicacidn 
relativa al Ministerio Pliblico Federal, se observarh lo dispuesto en 10s arliculos 
182.1 83 y 185 a 191 de la Ley de Amparo. 

Admitida la revision por el Tribunal Colegiado de Cirwito y hecha la 
notiiicacion al Ministerio Publiw Federal, el propio Tribunal resolvera lo que fuere 
procedente dentro del termino de quince dias. 

Siempre que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion en 
sus respect/vos Lsos, el Pleno, o la Sala wrrespondiente, desechen el rewrso de 
revision interpuesto contra sentendas pronunciadas por Tribunales Colegiados de 
Circuito. oor no contener dichas sentencias decision sobre wnstitucionalidad de 
"na ley 'd no establecer la interpretation direda de un precept0 de la Constitud6n 
Federal, impondran, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, at 
rewrrente o a su apoderado, o al abogado, o a ambos, una multa de treinta a cinto 
ochenta dias de salario. 

Cuando falten total o pardalmente las copias a que se refiere el plrrrafo 
tercero del artiwlo 88 de la Ley de Amparo, se requerirb al rewrrente para que 
presente las omitidas, dentro del termino de tres dias; si no las exhibiere, el Juez 
de Distrito, si se trata de revision contra resoluci6n dictada por este en amparo 
directo, tendrbn porno interpuesto el rewrso. 

I) Principio de estricto derecho en el Recurso de Revisi6n 

Este principio ya fue ewpuesto en el presente trabajo, sin embargo, no esta 
por demas, que ahora lo veamos proyectado a travbs del recurso de revision. El 
maestro lgnacio ~ u r g o p  dice que este principio, referido al rewrso que se esta 
analizando, exige que 10s brganos jurisdiccionales de la revisih (Suprema Corte 
de Justida de la Nadon o Tribunales Colegiados de Cirwito, segun el caw) 
solamente examinen 10s agravios que el rewrrente haya expuesto en su esuito 
de agravios, per0 sin amlizar laS wnsideraciones en que se apoye la rewluaon 
impugnada que no se hubiesen wmbatido. Por lo tanto, si el rewrrente no ataca 
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en la revision alguno de 10s fundamentos de dicha resolucion, esta debe 
confirmarse, si su sentido decisorio se apoya sobre el fundamento no refutado. 

No obstante lo anterior, en la revision tambien opera la facultad de suplir la 
deficiencia de la expresion de agravios en 10s casos en que el ado redamado se 
funde en leyes dedaradas inconstitucionales por la Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion; en amparos penales y solo en benefiao del 
procesado quejoso; en amparos en materia agraria en favor de ejidos o nudeos de 
poblacion o comunidades agrarias o de ejidatarios o cornuneros en lo individual; 
en materia de amparo laboral solo en beneficio del trabajador; en 10s caws en que 
10s recurrentes Sean menores de edad o incapaces; y en cualquier otra materia en 
la que se advierta un detriment0 del particular rewrrente o una violacion 
manifiesta de la ley que lo haya dejado sin d e f e n ~ a . ~ ~  

m) Resoluci6n del Recurso de Revisi6n 

La resolucion en el rewrso de revision, corno es obvio pone fin a la sme la  
en el mismo, de ahi que sea el ado procesal por el cual se decide en definitiva la 
cuestion planteada y expuesta a traves de 10s agravios en el escrito respedivo; 
decision que puede consistir en que se confine el fallo recurrido o se revoque. 

Sin embargo, el fallo tiene que sujetarse a determinadas reglas, tales como 
que se deben anaiizar, unica y exclusivamente 10s agravios alegados contra la 

- - .. sentencia o auto.rewrridos, ajustandose estrictarnente a 10s teninos en que 
fueron formulados. Esa n o n a  impuesta por el articulo 91 de la Ley de Arriparo 
consagra, el principio denominado de "estricto derecho", ya esbozado con 
antelacion. Dicho en otras palabras, ni la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 
ni 10s Tribunales Colegiados de Cirwito, tienen facultad para estimar todos 10s 
posibles errores en la aplicacion de la ley que pudieran existir en la resolucion 
impugnada, complementando o supliendo el planteamiento del r e ~ r r e n t e . ~ ~ '  

Se agrega en dicha fraccion que al resolver el recurso de revision, deberhii 
examinarse 10s agravios expuestos, tomando en consideration 10s conceptos de 
violacibn contenidos en la demanda de garantias, cuyo estudio olvido analizar el 
inferior, cuando se estimen que son fundados 10s agravios formulados contra la 
resoluci6n. Debido a la regla en cuestion, 10s organos del conocimiento de la 
revision pueden llevar a cab0 una doble funcibn, a saber: revocar la resolucion 
recurrida y abordar la cuesti6n constituuonal planteada en el amparo ante el juez 
de Distrito (aquo) por el quejoso, a traves de 10s conceptos de violacion 
formulados en el esuito correspondiente. Sin embargo, trathndose de las 
revisiones contra sentencias de 10s Tribunales Colegiados de Cirwito, cuya 
procedencia se examin6, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n no debe 
estimar las westiones que hubieran integrado la litis en el amparo al que dichas 
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resoluciones hayan recaido, sino que debe concretarse a1 fallar tales recursos, a 
establecer si la decision sobre constitucionalidad de la ley o la interpretadon 
directa de un precept0 de la Ley Fundamental imputables a1 Tribunal a quo, 
fueron o no juridicamente correctas, sin poder analizar 10s conceptos de violation 
contenidos en la demanda de garan~ ias .~~  

. . 

Asirnismo, wando la sentenda atacada en reviskn ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Naci6n funcionando en Pleno haya sido pronundada por un Juez 
de Distrito en el caso a que se refiere la fracci6n VIII, inciso a) del artiwlo 107 
constitucional, y el artiwlo 84, fraccion I, inciso a) de la Ley de Amparo, nuestro 
alto Tribunal del pais solo debe resolver sobre la constitucionalidad de la ley 
impugnada en el arnparo indiredo o biinstancial de que se trate, sin exarninar 10s 
conceptos de violadon de estrida legalidad wyo analisis corresponde al Tribunal 
Colegiado de Cirwito o a la Sala respectiva de aquel alto ~ r ibuna l .~~ '  

O b s e ~ a  el maestro lgnacio ~ u r g o a ~  que la fraccion I del articulo 91 de la 
Ley de Arnparo ha inwrrido en una grave omision ya que por un lado consagra el 
principio de estricto derecho en lo referente al examen de 10s agravios expuestos 
en el escrito de revisih, per0 no se owpa de la fawltad de suplir la deficiencia de 
la queja en 10s amparos contra actos de autoridad que se hubiesen apoyado en 
leyes declaradas inconstitucionales par la Jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nad6n o en las que traten sobre materia penal, laboral o agraria 
(fraccion II del articulo 107 de la Constitucion Federal). Por lo tanto, expresa el 
citado tratadista que la norma implicada en la fraccion aludida debe interpretarse 
en la resoluci6n hermenbutica que guarda con la disposidon constitucional 
serialada, para mncluir que el prindpio de estricto derecho, en lo tocante al 
recurso de revision, sufre las excepciones concernientes a 10s casos de la 
suplencia de la deficiencia de la queja indicados. 

Hay otra regla fundamental que se debe tomar en consideraci6n a1 
resolverse un rewrso de revision por la Suprema Corte de Justicia de la Nadon y 
10s Tribunales Colegiados de Cirwito, la que encontramos en la fracci6n I del 
artiwlo 91 de la Ley de Amparo y la que textualmente dice: 

"Solo tomaran en consideraci6n las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez 
de Distrito o la autoridad que conozca o haya conoddo del juicio de amparo; y si 
se trata de amparo direct0 contra sentencia pronunciada par Tribunal Colegiado 
de Cirwito, la respediva wpia certificada de constancia." 

Acerca de dicha regla el maestro Alfonso NoriegaJS' dice: "... en la revision 
no deben recibirse pruebas de especie alguna y, mas aun, si el rewrrente las 
exhibiere, el tribunal no debe de tomarlas en wnsideracion para resolver el 
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recurso, ya que mmo ha dicho la Carte, la revision "no constituye una instancia 
dentm de la signification tbmica del termino, y Gnicamente debe decidirse sobre 
las infracdones legales mmetidas por el inferior." 

Y bara apoyar su criterio el maestro Alfonso ~ o r i e g a ~ '  hace una 
transcripdon de UM ejecutoria dictada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion, la que en su letra dice: 

"REvISI~N. PRUEBAS EN LA. Confone al artiwlo 91, de la Ley de Amparo, en 
el recurso de revisi6n 5610 se tomaran en wenta, laS p ~ e b a s  que se hubiesen 
rendido ante el Juez de Distrito, lo que implica que en la revision no deben 
recibirse p ~ e b a s  de especie alguna, y si 10s interesados las aportan, no deben de 
tomarse en wnsideracion para resolver la revision, ya que esta no constituye una 
instancia dentro de la significacion temica del termino, y solo ha de deddirse 
sobre las infracciones legales cometidas por el inferior." Fomo LXXI, Bustamante 
Luis Felipe, Pagina 3920). 

A pesar del cadcter estricto y riguroso de la regla comprendida en la 
fracci6n II del artiwlo 91 materia del comentario, tal parece dice el maestro 
Alfonso ~ w i e ~ a ~  que en algunas ejewtorias la Suprema Corte de Justida da la 
Nacion ha sostenido un uiterio magnanimo, tendiente a la admision de pruebas 
en la revision por razon de equidad cuando se trata de pruebas que 
wmplementan las exhibidas con la demanda de amparo. Haciendo la 
obsewacion dicho maestro de que ese criterio ha sido sostenido de una manera 

- aislada, - no . llegando ~ .. a wnstituir un criterio de jurisprudenda definida. 

A continuadon se transcribe la ejecutoria que sustenta el aiterio anterior: 

"PRUEBAS EN LA REVISI6N. Cuando se trata de pruebas que complementan las 
exhibidas w n  la demanda, la Suprema Corte, por equidad, puede pemlitir que 
dichas pruebas se presenten en la revision y tenerlas en cuenta para el efecto 
complementario que se ha dicho." (Tomo XXVII. Colina Jose Antonio, Pagina 
2076) 

Existe otra regla wntenida en la fraccion Ill del artiwlo 91 de la Ley de 
Amparo, misma que consiste en: 
"Si consideran infundada la causa de improcedenda expuesta por el Juez de 
Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo en 10s casos del 
artiwlo 37, para sobreseer en el en la audiencia constituaonal despues de que las 
partes hayan remlido pruebas y presentado alegatos, podran confirmar el 
sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la 
resolud6n rewmda y entrar al fondo del asunto, para pmnunaar la sentencia que 
corresponda, concediendo o negando el amparo." 

n2 Ibidem. 
3u Idem. phg. 827 



La facultad que dicha disposition juridica otorga a la Suprema Carte de 
Justicia de la Nacion y a 10s Tribunales Colegiados de Cirwito para sobreseer el 
juicio de garantias en revision por una causa distinta de la que haya determinado 
el sobreseimiento en primera instancia, es consewencia del principio de la 
oficiosidad en la invocation de las causas de improcedencia que afecten a la 
accion constitucional, Tal facultad debe entenderse extensiva, aunque la fracdivl 
transcrita no lo establezca, al caso en que dichos 6rganos judiciales revoquen la 
sentencia del Juez de Distrito que hubiere concedido o negado el amparo. 
sustituyendola por una resoluci6n de s~breseirniento.~ 

Comenta el maestro Alfonso Noriegam que el origen de la regla antes 
expuesta, se encuentra en la jurisp~dencia que debio enfrentar en el 
conocimiento de 10s cams concretes que se sometian a la consideraci6n de 
nuestro mas alto Tribunal del pais, el hecho de que habibndose sobreseido por el 
Juez de Distrito en la audiencia constitucional, sin entrar al analisis de 10s 
conceptos de violation expuestos en la demanda, se veian en muchos casos en la 
necesidad de revocar el sobreseimiento deuetado y, con ello, dejar sin estudio y 
re solucion al fondo de la westion. Agrega el maestro de referencia que dicha 
jurispmdencia, que se apl id en varias ocasiones es notable sobre todo a partir de 
la Ley de Amparo de 1919, arin cuando existen vestigios de ella durante la epoca 
que estuvo en vigor el Codigo Federal de Procedimientos Civiles de 1908. 

En consewencia, recogiendo la experiencia de las sentencias de 10s 
Tribunates Federales el legisladorde 1936:asento la regla en westion en el texto 
del artiwlo 92 de la Ley de Amparo, misma que fue reafirmada en el articulo 91. 
fraccion Ill de la citada ley de 1951. Y en la actualidad se conserva inalterada. 
seglin la transcripcion que de la mencionada fraccion se hizo en parrafos 
precedentes. 

En la "Ley de Amparo" comentada Alberto del Castillo del valleJSB este 
advierte que el adquem tiene jurisdiction plena para revocar la resolucion del 
aquo, y para ello, va a entrar al examen de todo el expediente, pudiendo 
confirmar, o revocar la resolucibn rewrrida. En este tipo de sentencias, operan 
iaualmente las reolas estableddas Dor el artiwlo 77 de la Lev de Amoaro. esto es. - ~ - ~ ~  ~~~~ 

el de que las senkncias que se dicien en 10s juicios de amp&o debe;l coritener: 

"I.- La fijacion clara y precisa del act0 o actos redarnados, y la apreciacion de las 
pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; 
11.- Los fundarnentos legales en que se apoyen para sobreseen en el juicio, o bien 
para dedarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del act0 redamado; 
Ill.- Los puntos resolutivos con que se deba terrninar, concretandose en ellos, con 
claridad y precision, el acto o actos por 10s que sobresea, wnceda o niegue el 
amparo." 

3Y Burgoa Odhuela. Ignacio. Ob, cit, @g. 602. 
)51 Noriega. Alfonso. Ob. cit.. p8gs. 827 y 828. 
?e6 Del Castillo del Valle. Albello. Ob. dl.. pAg. 125. 



Por ello, 10s Tribunales de alzada (Suprema Corte de Justicia de la Nacion 
y 10s Tribunales Colegiados de Cirwito) deberan analizar primeramente las 
causas de improcedenda, tanto del juiao de amparo, wmo del rewrso de revision 
pudiendo enwntrar alguna que no fue atendida por el Juez de Distrito, y en base a 
ella puede sobreseer el juido de garantias. 

Finalmente, hay otra regla establecida en la fraccion IV del articulo 91 de la 
Ley de Amparo, misma que wnsisle: 
"Si en la revision de una sentencia definitiva, en 10s casos de la fraccion IV del 
artiwlo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que nonan  el 
procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que 
haya conocido del juiao en primera instanaa, inwmo en alguna omision que 
hubiere dejado sin defensa al rewrrente o pudiere influir en la sentencia que deba 
didarse en definitiva, revocaran la recurrida y mandaran reponer el procedimiento 
asi wmo wando aparezca tambien que indebidamente no ha sido oida alguna de 
[as pales que tenga derecho a inlewenir en el juido conforme a la ley." 

En la fraccion que se predsa en el parrafo anterior se wnsigna el caso en 
que la resoluci6n del recurso de revision por pafle de la Suprema Corte de 
Justiaa de la Nacion y de 10s Tribunales Colegiados de Cirwito no tengan como 
wntenido la negativa o la wncesion del amparo ni el sobreseimiento del juicio 
wrrespondiente, sino la orden de reponer el procedimiento en este cuando 10s 
agravios que se consideren fundados patenticen omisiones adjetivas wmetidas 
por el Juez de Distrito a quo en la substanciacion r e s p e c t i ~ a . ~  - -  -- . - . . 

~ - 

Como se prescribe, no walquier omision procesal en,la primera instancia 
de un juicio de garantias determina que el organo de alzada (Suprema Corte de 
Justiaa de la Nacion o 10s Tribunales Colegiados de Cirwito) ordene la reposicion 
del procedimiento, sino solo aquellas que "hubieren dejado sin defensa al 
rewnente (y por extension, a cualquiera de las pafles) o que "pudieran influir en 
la sentencia que deba dictarse en def in i~ iva. '~ 

En el primer caso pueden induirse todos aquellos actos negatives que no 
admitan alguna probanza y en el segundo pueden abarcarse aquellas omisiones 
judiciales cuya significacion implique la base inalterable de pronunciadon del fallo 
en la audiencia wnstitucional por el Juez de Distrito, descartandose la 
interlowtoria de w ~ p e n s i o n . ' ~  

Por otra parte, si se wmparan las hip6tesis wntenidas en la fraccion IV del 
artiwlo 91 de la Ley de Amparo, w n  la fraccion VI del artiwlo 95 de didlo 
ordenamiento juridiw, pudiera pensarse que una de ellas exduye a la otra o que 

- 

351 B u m  Orihuela. Ignaao. Ob. dl., MQ. 602 
=Ibidem. 
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ambas son validas o procedentes. 0 como expresa el maestro lgnacio 8urgoam: 
"... la fraccion VI del artiwlo 95 de la Ley de Amparo dispone la procedencia del 
recurso de queja contra las resoluciones que dicten 10s Jueces de Distrito ... 
durante la tramitacion del juicio de amparo o del incidente de sus pension, que no 
admitan expresamente el rewrso de revision conforme al artiwlo 83 y que, por su 
naturaleza trascendental y grave, puedan causar daiio o pejuicio a alguna de las 
partes, no reparable en la sentencia definitiva ...". En otras palabras, dice el 
prestigiado jurista antes nombrado, que el rewrso de queja es idoneo, de acuerdo 
al precept0 juridim transcrito, para impugnar autos, proveidos o interlowtorias 
pronunciados durante la tramitacion del juicio de amparo en primera instancia que 
necesariamente deban influir en la sentencia definitiva que se dicte en la audiencia 
constitucional, por no ser responsables por esta, o sea, por importar la base 
procesal de su dictado. En consecuencia, surge el problema de si tales 
resoluciones deben ser combatidas directamente por el recurso de queja conforme 
a la fraccion Vl del articulo 95 o si el agraviado debe atacarlas en la expresion de 
agravios correlativa al interponer la revision contra la sentencia constitucional, 
segLin se desprende de la fraccj6n IV del arliwlo 91 de la Ley de Amparo. 

Sin embargo, el amparista antes indicado advierte que si se examinan con 
detenimiento ambas disposiciones juridicas aparentemente en pugna, se llegad a 
la conclusion de que rigen supuestos procesales diferentes. En efecto, el recurso 
de queja es procedente, segun la fraccion VI del articulo 95, contra resoluciones 
pronunciadas por un Juez de Distrito en 10s autos principales o suspensionales 
que causen alas partes un dano o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva 
y que Sean gravemente trascendentales para dictar esta; es decir, que la queja 
combate actos judiciales positivos que no Sean recurribles mediante la revision; 
por el contrario, a traves del rewrso de revision contra la resolution definitiva que 
recaiga en la primera instancia de un juicio de amparo, y de acuerdo a la fraccion 
IV del articulo 91, se atacan las omisiones en que el Juez de Distrito hubiere 
podido incurrir durante la tramitacion de dicho juicio, y que dejen sin defensa al 
quejoso (y, por extension y equidad procesales, a las demas partes) o influyan en 
el fallo substantial; en otros temlinos, la revision, en tal caso, es la idonea para 
impugnar actos negativos o abstenciones judiciales, por lo que su procedencia 
legal no pugna con lade la queja."' 

Y continua expresando el maestro lgnacio Burgoam que si se examinan 
con detenimiento ambas disposiciones legales aparentemente en pugna, se 
Ilegara a la wndusion de que rigen supuestos procesales dislintos. Ciertamente, 
la queja es procedente, segun la fraccion IV del articulo 95, contra resoluciones 
pronunciadas por un Juez de Distrito en 10s autos principales o suspensionales 
que causen a las partes un daiio o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva 
y que Sean gravemente trascendentales para dictar esta; esto es, que la queja 
que ataca actos judiciales positivos no Sean rewrribles mediante la revision; p a  el 

)60 Idem. @g. 603. 
%' Burgoa Orihuela. Ignaao, Ob. at.. &I. 603. 
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contrario, por medio del recurso de revision contra la resoluci6n definitiva que 
recaiga en la primera instancia de un juicio de garantias, y conforme a la fraccion 
IV del articulo 91, se combatan las omisiones en que el Juez de Distrito hubiere 
podido incurrir durante la tramitaci6n de dicho juicio, y que dejen sin defensa al 
quejoso (y, por extension y equidad procesales, a las demas partes) o influyan en 
el fallo substantial; en otros tbrminos, la revision en tal caso, es la indicada para 
impugnar actos negativos o abstenciones judiciales, por lo que su procedencia 
legal no pugna con la de queja. 

Asimismo, la queja procede contra resoluciones emitidas por el Juez de 
Distrito durante la tramitadon del amparo o del incidente de suspension, de tal 
suerte, si no se paraliza el procedimiento respectivo en tanto que se decide aquel 
rewrso que en el se dicta una resoluci6n que sea atacable por medio de la 
revision (sentencia constituuonal o interlowtoria suspensional en sus 
correspondientes casos), el primer0 de 10s rewrsos citados debe dedararse sin 
materia, examinandose las violaciones que se hubieren cometido por el acto 
judicial impugnado en la queja, al resolver el segundo de dichos rewrsos, si tal 
acto reline las condiciones previstas en el articulo 91, fraccibn IV, de la Ley de 
Amparo y obviamente si se expresan agravios en el escrito correspondiente, 10s 
que deberan reunir 10s requisitos que la tecnica juridica procesal exige para 
considerarlos como argumentos que impugnen la resolution r e ~ r r i d a . ~ ~ ~  

La reposicion del procedimiento indistintamente debe deuetarse al 
resolverse el rewrso de revision "cuando aparezca tambien que indebidamente 

- - no ha sido oida a!guna de las partes que tenga derecho a inte~enir en el juicio 
conforme a la ley" (articulo 91, fracc16n IV). Este supuesto se registra en elcaso 
de que el sujeto que tenga el caracter de tercero pejudicado no haya podido 
intervenir en primera instancia en el juicio de amparo porque el quejoso no lo 
hubiese sefialado como tal o no hubiese sido emplazado correctamente para que 
concurriere a juicio. Sin embargo, y a modo de excepcion a esta regla, la 
jurisprudencia de la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacibn ha establecido que no opera la reposicion procesal, a pesar de darse estas 
circunstancias, si el fallo que se pronuncie una vez repuesto el procedimiento 
deba de ser favorable a dicho sujeto, es decir, si por alguna causa de 
improcedencia debidamente aueditada se tiene que decretar el sobreseimiento o 
si de las constanuas de autos se deduce que deba negarse la protection 
constitucional a1 q u e j o s ~ . ~  

La reposicion del procedimiento que establece el articulo 91, fraccibn IV, de 
la Ley de Amparo, en el supuesto de que no hubiese sido emplazada a juiao la 
Persona que tenga derecho a intervenir como parte en el juicio de garantias, 
entraria la oportunidad que a dicha persona se le deba de brindar por el Juez de 
Distrito para ofrecer las pruebas pertinentes y objetar las que su contraria o 
contraparte haya aportado. En apoyo de lo anterior, se transcribe a continuation la 

ldem, phgs .  603 y 604. 
ldem. phg. 604. 



jurisprudencia dictada por la Segunda Sala del maximo Tribunal del pais, misma 
que se localiza en el Apendice al Semanario Judicial de la Federacion, Tesis de 
Ejecutorias de 19171975, Tercera Parte, Pagina 631, Ediciones Mayo, S. de R. L.. 
la que dice: 

"EMPLAZAMIENTO. FALTA DE. REPOSlClON DEL PROCEDIMIENTO EN EL 
JUlClO DE AMPARO. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE LA DECRETA . 
En 10s casos en que una de las partes no fuese emplazada a juicio y en 10s 
terminos del artiwlo 91, fracci6n IV, de la Ley de Amparo, se revoca la sentencia 
pronunciada y se decreta la reposition del procedimiento. esta persigue el 
proposito esencial de dar oporlunidad a la parte no emplazada de apersonarse al 
juicio cnnstitucional y quedar asi en aptitud legal de ejercer todos sus derechos 
procesales, fundamentalmente 10s referidos al ofredmiento y rendicion de p ~ e b a s  
en general y, especificamente, 10s que en forrna enunciativa en seguida se 
mencionan: a). Ofrecer la prueba pericial, designar perito de su parte o adicionar el 
cuestionario propuesto por la oferente; d). Ofrecer la prueba de inspection judicial 
o wncurrir al desahogo de la prueba ofrecida por alguna de las olras partes. De lo 
anterior se advierte que cuando se decreta la reposidon del procedimiento, la 
misma entraha la anulaci6n de todas aquellas acluaciones realizadas con 
anterioridad al emplazamiento de una de las partes. queen alguna forma impidi6 a 
Bsta el ejercicio de sus derechos procesales; razon por la cual, partiwlarmente, en 
lo que atane a elementos probatorios, deben ser legalmente ofrecidos y 
desahogados en el nuevo procedimiento que se instaure." 

E) El Recurso de Queja 

a) Antecedentes 

Expresa el maestro Alfonso N~r iega~ '~  que el recurso de queja nacio y torn6 
carta de naturaleza en nuestro juicio de garantias, como un procedimiento 
especial, o un medio de impugnacion para combatir y remediar la actuation del 
Juez de Distrito primeramente y de la autoridad responsable; y que junto a la 
revision, la queja es uno de 10s rewrsos que desde la Ley de Amparo de 1882 han 
permanecido en la estructura procesal del juicio de garantias. En efecto, el artiwlo 
52 de la Ley de referencia, otorgaba al quejoso, al promotor fiscal y a las 
autoridades ejecutoras, cuando creyeran que el Juez de Distrito, por exwsa o por 
defecto, no cumplia textualmente con la ejecutoria de la Suprema Corte de Juslida 
de la Nacion, facultad para owrrir en queja ante ese maxirno Tribunal del pais. 
solicitandole que revisara 10s aclos del superior y la Corte con el informe 
justificado del mismo, resolvia confirmando o revocando la providencia, per0 
vigilando siempre de no alterar los terminos de la ejewtoria. 

Noriega Alfonso. Ob. at.. p8g. 837 



Dicha norma de la Ley de 1882 fue reiterada en 10s capitulos relativos de 
10s CMigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908. Y en este ultimo 
Codigo Adjetivo, en su artiwlo 783 y 784 textualmente se expresaba: 

"Arliwlo 783. Si cualquiera de las partes o la autoridad responsable creyere que el 
Juez de Distrito, por exceso o por defecto, no cumple con la ejewtoria de amparo, 
podra owrrir en queja ante la Corte, en via de revision. Con el informe justificative 
que rinda dicho juez, el tribunal revisor confirmara o revocara la providencia. 
absteniendose siempre de alterar 10s terminos de la ejewtoria. El escrito de 10s 
interesados y el informe del juez, se remitiran de la manera que ordena el articulo 
725." 

"Artiwlo 784. El que se considere pejudicado por exceso o por defecto en la 
ejecuci6n de alguna sentencia de amparo, podra awdir en queja al juez de 
Distrito, si se trata de la autoridad responsable". 

De lo anterior, 0bSe~amOS que existen dos tipos de queja: la queja revision 
y la queja pmpiamente dicha. 

El recurso de queja iue w~~siderado en su nacimiento y a lo largo de 
muchos ahos, como una forma de revisar 10s actos del Juez de Distrito y de la 
autoridad responsable, en la ejecucion de una sentencia de amparo. Cuando la 
jurisprudencia y las leyes reglamentarias fueron ampliando sin orden ni metodo, 
10s casos de procedencia del recurso de queja, se provocaron muy serias 

-- 
dificultades respecto si se trataba de un verdadero rewrso, tendiente a impugnar 

-~ - 

una resoluaon judicial;-o mas exactamente, la queja era u n  autentico incidente 
para analizar la actuation del Juez de Distrito al ejecutar una sentencia de 
amparo.= 

Expresa el maestro Alfonso ~ o r i e g a ~ '  que la falta de un analisis consciente 
v tecnico del ~rOCedimient0 en el iuicio de aarantias: la facilidad de aorovecharse 
be una instituhbn sandonada porias leyes riglamentarias y por la jurisprudencia y 
arin la predpitacion de! legislador, her! hecho que la queja, como forma de 
wmbatir el exceso o defecto en la ejecucion de amparo, se haya transformado en 
un recurso general, en la tramitadon de 10s juicios de amparo indiredo o 
biinstanciales que desenvuelve su procedencia desde el auto de admision de la 
demanda, hasta la ejecucion de la sentencia, extendiendo su procedencia a 
todos 10s actos o incidentes en que no proceda el recurso de revision. 

El tratadista Romeo Le6n Orantesm estima que durante la vigencia de la 
Ley de Amparo de 1919 la queja reviste dos aspedos fundamentales. La queja 
como recurso y la queja como incidente. En el primer caso la queja prevista por el 

, artiurlo 23 de dicha ley era propiamente rewrso, con todas las caracteristicas de 

rn Noriega. Alfonso. Ob. cil.. pAg. 837. " Idem. p6g. 838. 
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tal, tendiente a lograr la modification, revocacion o confirmacion de la providencia 
rewrrida. Y la queja prevista por 10s artiwlos 129 y 130 del ordenamiento legal 
antes precisado, no era un rewrso, mas bien era un incidente de exceso o defect0 
de ejecucion, no tenia como fin la revocacion o confirrnacion, sino simplemente 
establecer'si se habia o no wmplido con la sentencia de fondo o con el auto de 
suspension; no necesitaba la existencia de una providencia rewrrida, pues su 
materia podia ser una simple abstention de la autoridad responsable. 

El maestro Octavio A. ~ e r n a n d e z ~  manifiesta que hay dos tipos de queja; 
la queja recurso y la queja incidente. El recurso de queja esta contenido en las 
fracciones I,V,VI,VII y parte de la fracci6n Vlll del articulo 95 de la Ley 
Reglamentaria de 10s artiwlos 103 y 107 constitucionales, se establece para 
combatir 10s autos o las sentencias interlocutorias o definitivas que les sean 
desfavorables, ante el organo que para cada caso determina la ley, y con cuya 
tramitacibn responde a la necesidad de que se analicen otra vez 10s fundamentos 
del auto o de la sentencia combatida para que sea, modificado, revocado, o en su 
caso, confirmado. El incidente de queja es el procedimiento accesorio que las 
fracciones 11, Ill, IV, parte de la Vlll y IX de la Ley Reglamentaria antes precisada, 
ponen a disposid6n de las partes en el juicio de garantias o de 10s extrafios a 
dicho juicio, para awdir ante el organo judicial competente que la propia ley 
sefiala, con el efecto de que este apremie a las autoridades obligadas por tales 
autos o sentencias a obedecerlas, justamente, en sus tbrminos material y juridico. 

b) Concepto 

El ex ministro de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion Ramon 
~alacios"' dice que el recurso de queja es generalmente ordinario, dispensado en 
10s juicios de amparo in direct0 para su tramitacion, desde la admision de la 
demanda hasta en contra de la sentencia incidental sobre repetidon del acto 
reclamado, induyendo todos 10s proveidos en 10s incidentes que no admitan la 
revision, y contra 10s responsables en el incidente de suspension o en la ejewcion 
de la sentencia amparatoria. 

Arturo Gonzalez C ~ s i o ~ ~ '  advierte que la queja es un recurso conectado 
principalmente con situaciones procesales en la que no puede operar la revision, y 
que, segun al autor de referencia, de no existir, dejaria al juicio de garantias sin 
un funcionamiento practiw y eficaz. 

" Hernandez, Odavio A,. .CUM de Ampam'. Editorial Pomia. S.A.. MBxico. 1975, pAg. 332. '" Palacios, J. Ram6n. 'InSliIudOfleS de Ampam'. Editorial J o e  M. Cajica Jr.. S.A.. Puebla. Pue.. 
Mexico, 1969, @a. 
610. 
"' Gonzalez Cosio. Anum. 'El Juicio de Ampam'. Editorial Pornia. S.A., pag. 610. 



El maestro Juventino V. ~ a s t r o ~ ' ~  expone que el recurso de queja no puede 
ser genericamente enumerado, toda vez que preve una serie de hip6tesis y 
situaciones procesales totalmente diferentes entre si, que carecen de toda 
homogeneidad. 

En terminos generales, se emplea para combatir resoluciones contra las 
cuales no es procedente el rewrso de revision; para lograr la correcta ejewcibn 
de 10s mandatos pronundados en el amparo; y para precisar 10s excesos o 
defectos en el wmplimiento del la suspension y de las sentencias que se emiten 
en el procedimiento de amparo. 

Eduardo ~ a l l a r e s ~ ~  trata con mucha serenidad al rewrso de queja en el 
amparo, dirigiendo esta glosa: "De todos 10s capitulos de la Ley de Amparo, el 
dedicado al recurso de queja, es el de mas baja calidad juridica. El autor o autores 
de el, tuvieron especial empeiio en formar un conglomerado de disposiciones 
legales muy minuciosas, carentes de unidad, y con las wales no es posible 
elaborar una doctrina cientifica que le sirva de base porque todas obedecen a un 
empirismo arbitrario, que no tiene otra razon de ser que la voluntad mas o menos 
oportunista de quienes engendraron esa mezcla juridica confusa." 

c) Su procedencia 

De conformidad con el articulo 95 de la Ley de Amparo, procede el recurso 
de queja: - -~ ~-. . . . 

"Artiwlo 95.- El rewrso de queja es procedente: 

I.- Contra 10s autos dictados por 10s Jueces de Distrito o por el superior del 
Tribunal a quien se impute la violadon reclamada, en que admitan demandas 
notoriamente improcedentes; 
11.- Contra las autoridades responsables, en 10s casos a que se refiere el articulo 
i07, fraccion Vli de la Constituuon Federal, por exceso o por defecto en la 
ejewcion del auto en que se haya concedido al quejoso la suspension provisional 
o definitiva del act0 redamado; 
111.- Contra las mismas autoridades, par falta de wmplimiento del auto en que se 
haya concedido al quejoso su libertad. bajo caution conforme al artiwlo 136 de 
esta ley; 
IV.- Contra las rnismas autoridades, par exceso o defecto en la ejecucion de la 
sentencia dictada en 10s casos a que se refiere el artiwlo 107, fracciones VII y IX. 
de la Constitucion Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo; . . 

. . V.- Contra las resoluciones que dicten 10s Jueces de Distrito, el Tribunal que 

. . .. conozca o haya conocido del juicio conforme al articulo 37, o 10s Tribunales 
Colegiados de Cirwito en 10s casos a que se refiere la fraccibn IX del artiwlo 

Castro, ~"vent in i  V.. Ob. cl., pag. 520 
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107, de la Constitucion Federal respecto de las quejas interpuestas ante ellos 
conforme a1 articulo 98; 
VI.- Contra las resoluciones que dicten 10s Jueces de Distrito, o el superior del 
Tribunal a quien se impute la violation en 10s casos a que se refiere el artiwlo 37 
de esta ley, durante la tramitacion del juicio de amparo o del incidente de 
suspension, que no admitan expresamente el rewrso de revision conforme al 
artiwlo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar dario o 
perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra 
las que se dicten despues de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean 
reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con 
arreglo a la ley; 
VII.- Contra las resoluciones definitivas que se diden en el incidente de 
reclamaci6n de danos y perjuicios a que se refiere el artiwlo 129 de esta ley. 
siempre que el importe de aquellas exceda de treinta dias de salario. 
VI1I.- Contra las autoridades responsables, con reladon a 10s juicios de amparo de 
la cornpetencia de 10s Tribunales Colegiados de Cirwito, en amparo directo, 
cuando no provean sobre la suspensi6n dentro del termino legal o concedan o 
nieguen esta; cuando rehusen la admision de fianzas o contra fianzas; cuando 
admitan las que no reunan 10s requisitos legales o que puedan resultar 
insuficientes wando nieguen al quejoso su libertad caudonal en el caso a que se 
refiere el articulo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las 
autoridades sobre la misma materia, causen darios o perjuicios notorios a alguno 
de 10s interesados; 
IX.- Contra actos de las autoridades responsables, en 10s casos de la competencia 
de 10s Tribunales Colegiados de Cirwito, en amparo directo, por exceso o defect0 
en la ejecucion de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso; 
X.- Contra las resoludones que se diden en el inddente de wmplimiento 
substituto de las sentencias de amparo a que se refiere el artiwlo 105 de este 
ordenamiento, asi wmo contra la determinacih sobre la caducidad en el 
procedimiento tendiente a1 cumplimiento de las sentencias de amparo a que se 
refrere el segundo parrafo del articulo 113, y 
XI.- Contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del superior del Tribunal 
responsable, en su caso, en que wncedan o nieguen la suspension provisional." 

Es importante recordar, que wmo ya se mencion6 en el Capitulo VII del 
presente trabajo, la anterior fraccion X, del artiwlo 95 de la Ley de Amparo, fue 
reformada mediante decreto publicado el  17 de mayo del ano en curso, ya que 
dicha fraction estaba de la siguiente manera: 'X. Contra las resoluciones que 
pronuncien 10s Jueces de Distrito en el caso previsto en la parte final del artiwlo 
105 de este ordenarniento". 

Dentro de dicho Decreto que reforma y adiwna diversos artiwlos de la Ley 
de Amparo y de la Ley Organica del Poder Judical de La Federacion, existe una 
grave irregularidad, que estriba en que en el artiwlo primero del decreto en cita, 
se seiiala que se adiciono el articulo 105 con 10s parrafos quinto y sexto, per0 al 
serlalar posteriormente la forma en que iba a quedar el mismo, 'extrarlamente se 
le agrega" un tercer parrafo. Lo anterior, de ninguna manera puede permitirse, 



maxime que se trata de la propia Ley de Amparo, instrumento protector de 
nuestras garantias y de la propia constitution Federal. 

Tambien se reformaron el artiwlo 99, primer parrafo y 105, warto parrafo; y 
se adicionan un tercer parrafo al articulo 99, recorriendose 10s demas en su orden, 
y 10s parrafos quinto y sexto al articulo 105374, todos ellos de la Ley de Amparo, y 
tambien se reform6 el articulo 21, fraccih IVde la Ley Organica del Poder Judicial 
de la Federacid, para quedar de la siguiente manera: 

"Artiwlo 99. En 10s casos de las fracciones I y VI del artiwlo 95, el rewrso de 
queja se interpondd por esaito diredamente ante el tribunal colegiado de circuito 
que wrresponda, acompaiando una wpia para cada una de las autoridades 
contra quienes se promueva. 
... 

En 10s casos de incumplimiento substituto de las sentencias de amparo a 
que se refiere la fraccion X del articulo 95, el rewrso de queja se interpondra por 
esuito, directamente ante el tribunal wlegiado de drwito o ante la Sala de la 
Suprema Corte de Justicia, segtin wrresponda, acompariando una copia para 
cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las 
partes en el juiao. 

"Artiwlo 105. 

.., 
- - 

Cuando-IanaturalEa del ado lo  permita, el Pleno de la Suprema Corte.de 
Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o la repetition del 
act0 reclamado, podra disponer de oficio el wmplimiento substituto de la 
sentencia de amparo, wando su ejewci6n afecte gravemente a la sociedado a 
terceros en mayor proporci6n que 10s beneficios economicos que pudiera obtener 
el quejoso. 

Una vez que el Pleno determine el wmplimiento substituto, remitira 10s 
auios a1 juez de distrilo o tribunal de cirwito que haya wnocido dei amparo, para 
que inddentalmente resuelvan el modo o wantia de la restituci6n. 

Siempre que la naturaleza del act0 lo permita, el quejoso podd soliatar 
ante el juez de distrito o tribunal de circuito que haya conocido del amparo, el 
cumplimiento substituto de la ejewtoria, quien resolvera de manera incidental lo 
conducente y, en su caso, el modo o wantia de la restitution." 

374 Conviene destacar, que pese a que el Deueto de Reformas a la Ley de Amparo de fecha 17 de 
may0 de 2001 se mendon6 que el artiwlo 105 se adiuon6 con ios phrrafos quinto y sexto, en 
realidad se le adidon6 tambien un tercer panafo, lo que wnstituye un grave d e w i d o  del 
legislador. 



d) Comentarios 

La fraccion I del artiwlo 95 de la Ley de Amparo, como se puede notar, es 
un caso de procedencia opuesto a la hipotesis que se establece en la fraccion I del 
artiwlo 83 de dicha ley, a prop6sito del rewrso de revision. Si bien es cierto que 
el contenido de 10s actos procesales contra 10s wales proceden el rewrso de 
queja y el de revision respedivamente, no solo es diferente, sin0 contrario, 
tambien es verdad que el Tribunal Colegiado de Circuito respectivo, al conocer de 
ambos rewrsos efectba identica funcion de analisis o estudio de la procedencia o 
improcedencia de la demanda de amparo. Es por esta causa por la que se debe 
incluir en la fraccion I del artiwlo 83 el caso previsto en la fraccion I del articulo 95, 
ambos de la Ley de Amparo, haciendo procedente en este ultimo, no ya el rewrso 
de queja, sino el de revision, ya que nos parece antijuridico que desernpeiiado 
dicho Tribunal en las sendas hip6tesis de las fracciones mencionadas identica 
funcion de analisis e investigauon, en una conozca del rewrso de revision y en 
otra del de queja. La situacion especial que sobre este particular prevalece en el 
estado actual de la Ley de Amparo entre las prirneras fracciones de 10s artiwlos 
83 y 95 respectivamente, seria igual de dotar de diverso medio juridico de 
impugnacion a dos resoluciones que siendo formalmente las mismas, difieren solo 
en su contenido, como si en materia comun las sentendas condenatorias fueran 
susceptibles de "atorarse" a traves del recurso de apelacion y las absolutorias por 
otro walquiera y v i c e v e r ~ a ~ ' ~  

La fraction II del artiwlo 95 de la Ley de Amparo, se refiere a la antigua y 
tradiuonal queja por exceso o por defecto en la ejewcion de una resolution en el 
caso de 10s Jueces de Distrito, en la que hayan concedido al quejoso la 
suspension definitiva del act0 redamado en el juicio de garantia~.~" 

Por su naturaleza se pueden marcar dos caracteres esenciales en la 
procedencia del rewrso de queja respecto a la fraccion que se precisa en el 
parrafo anterior. En primer lugar el rewrso procede en contra de las autoridades 
responsables, que son a quienes incumbe ejecutar el auto de suspension por 
emanar de ellas el ado reclamado; y en segundo lugar, procede en 10s casos 
establecidos por la fraccion VII del artiwlo 107 wnstitucional, esto es, en 10s 
casos de amparo indirect0.3~ 

El motivo legal que justifica el rewrso o incidente es el que las autoridades 
responsables ejecuten el auto de suspension con exceso o con defecto. Por lo 
tanto, es necesario fijar que debe entenderse. en este caso, por exceso o defecto. 

375 I3urgoa Onhuela. Ignado. Ob. d.. paB.Ml7. 
37e Noriega. Alfonso. Ob. d.. MQ. 840. 
'"Ibidem. 



El maestro Alfonso ~ o r i e ~ a ' ~ '  expone: "... desde el punto de vista 
gramatical, exceso quiere decir, lo que sale o rebasa en cualquier linea de 10s 
limites de lo ordinario o de lo liclto; la que va mas alla de la medida o regla y 
asimismo, desde el mismo punto de vista, por defect0 debe entenderse: carencia 
o falta de las walidades propias y naturales de una wsa; imperfecto, falto. Por 
ultimo, wmo otro elemento que debe tenerse en wenta, es evidente, que la 
ejecucion de una resolucion judicial, walquiera que sea, puede tener dos aspectos 
esenciales bien definidos: el juridiw y el material." 

Igualmente, la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nacion, ha 
establecido que 10s efectos de la suspension no pueden abarcar actos distintos de 
10s que fueron materia de ella, ademas, de que wrresponde a 10s Jueces de 
Distrito fijar 10s alcances del auto de suspension y las medidas necesarias para 
cumplir en sus terminos el auto relativo. A wntinuacion, se transcriben ambas 
jurisprudendas, las que en su letra dicen: 

"SUSPENSI~N. 
Sus efedos no pueden abarcar actos distintos de 10s que fuer,on materia de ella." 
(Apendice al Semanario Judicial de la Federacion, Quinta Epoca. Octava Parte, 
Tesis de Ejecutorias 19171975, Jurisprudencia Comun al Pleno y a las Salas. 
Ediciones Mayo. Mexico 1975, Pagina 313). 

"SUSPENS16N. 

-. Corresponde a 10s Jueces - de Digrito fijar 10s alcances del auto de suspension, y 
dictar las-medidas necesarias para cumplir, en terminos el au!o relativo." 
(Apendice al Semanario Judicial de la Federacion, Quinta Epoca. Odava Parte. 
Tesis de Ejecutorias 19171975, Jurisprudencia Comlin al Pleno y a las Salas. 
Ediciones Mayo. Mexico 1975. Pagina 313). 

Con las referencias anteriores se puede sostener que el Juez de Distrito, al 
wnceder al quejoso el beneficio de la suspension definitiva del ado redamado. 
debe fijar con precision 10s alcances, o bien 10s limites, de su resolucion y esta no 
puede tener otros, ni abarcar actos diferentes, que 10s que fueron materia del auto 
respectivo. Asi pues la autoridad responsable, al ser notificada de la suspension 
otorgada, tiene fijados, estrictamente, en el auto wrrespondiente, 10s actos que 
deberan suspenderse y 10s alcances ylimites juridiws y materiales en que debe 
mantener las cosas en el estado en que guardan en el momento de acordarse la 
suspension.379 

I" Ibidem. 
370 Ibidem. 



En consecuencia, si la citada autoridad responsable, al ejewtar el auto 
suspensivo, o bien del material, rebasan o exceden, van mas alU de 10s limites o 
alcances del auto, en 10s terminos que fi'o el Juez de Distrito, es evidente que 
caen en un exceso en la ejewcion aludida. 4m 

Ahora bien, si por el wntrario, al llevar a cab0 la ejecucion del auto de 
suspension, incurren en carencia o falta, reducen 10s alcances o limiles de la 
resolucibn, tal y como la precis6 el Juez de Distrito, igualmente es evidente que 
inciden en una falta, en una imperfeccibn, en un defecto en la e j e w c i ~ n . ~ '  

En sintesis: En la ejecucion del auto de suspensih, puede existir 
extralimitacion de 10s terminos fijados en el auto suspensivo y, entonces se da el 
exceso en la ejecuci6n; igualmente puede haber imperfeccion, falta o carencia, en 
el wmplimiento de 10s limites o alcances materiales o juridicos, del auto del Juez 
de Distrito, entonces existe defedo en la e j e c u c i ~ n . ~  

Finalmente apunta el maestro Alfonso Noriegam que se han presentado. 
como susceptibles de reclamarse a traves de la queja, dos situaciones similares, 
en las que dicho rewrso es improcedente: 
a). Cuando cualquiera de las partes legitimadas para ello estimaran que la 

- 
concesion de la suspension es ilegal o infundada. En este caso, arin wando se ha 
pretendido, como fuente de la confusion que existe, resulta que la queja es 
improcedente, ya que de conformidad con lo prevenido por el arliculo 84, fraccion 
II de la Ley de Amparo, el.rewrso.que procede es el de revision. A wntinuacion. 
se transcribe una jurisprudencia dictada por la H. Suprema Corte de Justicia de la 
Nation, la queen su letra dice: 

"SUSPENSI~N. 
La ilegalidad de la suspension y la de 10s requisitos con 10s wales se concede, no - 
son materia de queja, puesto que el auto relativo es revisable." 
(ApBndice al Semanario Judicial de la Federacion, Pdgina 314) 

b). Cuando las autoridades responsables, en franca rebeldia se resisten a 
mantener las cosas en el estado que guardan, en suspender 10s actos redamados 
o insisten en llevar a cab0 la ejewcion de 10s mismos, en este caso, tampoco es 
procedente la queja, ya que no existe exceso o defecto en la ejewcion, sino que, 
sencillamente. no existe esta. Y este caso dice el maestro Alfonso Norieaam oue ~~ ~ ~ ~ " ~ 

adquiere el iaracter de un franm inwmplimiento y, en consewencia, en su 
opinion, son aplicables 10s artiwlos 104, 105, parmfo primero, 107 y 111 de la Ley 
Reglamentaria de 10s articulos 103 y 107 constitucionales, esto es, deben seguirse 

Idem. pAg. 841 
"' lbidem. "' Ibidem. 

Ibidem. 
Ibidem. 



por disposicion de la ley artiwlo 143 10s tramites relativos a la ejewcion de las 
sentendas de fondo. 

La fraccion Ill del artiwlo 95 de la Ley de Amparo, se refiere a la falta de 
wmplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo 
caucib conforme al artialo 136 de dicho ordenamiento juridico. 

Para comprender mejor la pmcedenda del recurso de queja contenido en 
la fraccion que se precisa es oportuno hacer mention de lo establecido por el 
maestm lgnacio ~ u r ~ o a ~ '  ... wando el amparo se promueva contra actos de 
autoridades judiciales que afeden la libertad personal del quejoso (ordenes de 
aprehension o reaprehension 0 autos de formal prision), la suspension tiene el 
efecto de poner a este en libertad caucional "conforme a las leyes federales o 
locales aplicables al caso" (art. 136, ptrafo V, de la Ley de Amparo), o sea, el 
delito de que se trate no se castigue con una penalidad media superior a cinco 
anos de prision, segrin lo dispone el artiwlo 20 constitutional, fraccion I. La 
libertad caucional que ordena el Juez de Distrito al conceder la suspension 
(provisional o definitiva) contra 10s referidos actos, solo procede wando estos se 
encuentren wnsumados, y no wando, a virtud de dicha medida cautelar, no se 
hayan realizado." 

Ahora bien, si las autoridades judiciales responsables o las que deban 
obedecer 10s rnandamientos de estas, no acatan con el proveido del Juez de 
Distrito en que se hubiese otorgado al quejoso su libertad bajo caucion en 10s 
terrninos expuestos, esto es, si no proceden a la excarcelacion correspondiente 

-- - - contra dicho inwmplirniento es~procedente el-recurso de queja de conformidad al 
articulo 95, fraccion Ill de la Ley de Amparo. Si a pesar de que dicho recurso se 
haya declarado fundado, las autoridades aludidas insisten en no poner en libertad 
al quejoso, el Juez Federal puede excarcelarlo por si mismo de awerdo con el 
articulo 111 del citado ordenamiento legal, independientemente de conminar a 
aquellas en las responsabilidades penales que hubieren i n ~ r r i d o . ~ ' ~  

Tiene partiwlzr importancia seiialar qlre el recurso de queja rfe acuerdo a !n 
establecido con anterioridad no procede cuando se trata de inwmplimiento a 
resoluciones del Juez Federal que haya concedido la suspension contra actos de 
autoridades no judiciales que afecten la libertad personal del agraviado, ni cuando 
10s ados restitutorios de didla libertad provenielites de autoridades judiciales no 
se hubieren COnselvadO y se efectuen con posterioridad al otorgamiento de la 
suspension respectiva, violando esta, pues en ese caso deb@ iniciarse el incidente 
de inwmplimiento'respectivo de conformidad a lo dispuesto en 10s artiwlos 143, 
105 y 111 y demas relativos de la Ley Reglamentaria de 10s artiwlos 103 y 107 
consti t~cionales.~ 

285 Burgoa Orihuela. Ignaao.'Lecciones de Ampam'. Ob. cit.. pAgs. 618 y 619. 
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La fraccion IV del artiwlo 95 de la Ley de Amparo, se refiere al exceso o 
defecto en la ejewcibn de la sentencia dictada en 10s casos mencionados por el 
artiwlo 107, fraccimes VII y X de la Constitucion Federal, en que se haya 
concedido al quejoso el amparo. 

Para entender la procedencia del rewrso de queja, en la fraccion que se 
precisa, es wnveniente hacer referencia a lo expuesto por el maestro lgnacio 
~ u r g o a ~  en el sentido de que: "Al wmplimentar una sentencia wnstitucional 
dictada en un juicio de garantias, puede acontece que la autoridad responsable no 
se ajuste al alcance de la decision respectiva, la wa l  se precisa en 10s 
considerandos correspondientes. Esta inobsewancia puede traducirse en la 
realizacion excesiva de 10s actos que dicha autoridad debe desemperiar para dar 
cumplimiento al fallo de amparo, o bien en la omision de alguno o algunos de 10s 
hechos que determinan el alcance de este. En el primer caso, existe la hip5tesis 
de exceso de ejecucibn y e n  el segundo de defecto de ejecucion, haciendo ambas 
procedente el rewrso de queja. Por tanto, para constatar si en la ejewcion de una 
sentencia pronunciada en un juicio de amparo hay exceso, debe atenderse a la 
cirwnstancia de que la autoridad responsable, realizando necesariamente 10s 
actos que determinen el alcance o extension de dicha resolution, se sobrepasa o 
se extralimita en dicha actividad. Por otra parte, habra defecto en la ejewcion de 
un fallo wnstitucional, wando la autoridad responsable no realiza alguno o 
algunos de 10s actos que implique el alcance o extension de este y el cual se 
determina por el sentido de las consideraciones juridicas y facticas que en apoyo 
de 10s puntosresolutivos se hayan forrnulado. Didw en otros terrninos, la idea de 
defecto importa la de "irnperfeccion", per0 nunca equivale al concept0 de 
"ausencia absoluta". La imperfeccion supone necesariamente la existencia de lo 
imperfecto, por lo que el wmplimiento defectuoso de una ejewtoria de amparo da 
a entender fatalmente, que tal wmplimiento existe, solo que parcial. Ahora bien, si 
el efecto diredo de una ausencia que conceda la protection federal al quejoso, 
wnsiste en que se restituya a Bste "el pleno goce de la garantia individual violada 
restableciendo las wsas al estado que guardaban antes de la violacion wando el 
acto redamado sea de cardcter positivo", o en que dicha autoridad obre "en el 
sentido de respetar la garantia de que se Irate y a wmplir lo que la misma 
garantia exija", segun lo dispone teninantemente el artiwlo 80 de la Ley de 
Amparo, habra defedo en la obse~ancia de tal sentencia si la autoridad 
responsable no realiza todos y cada uno de 10s actos ejewtivos o decisorios que 
deben tender a dicha restituuon, al citado restablecimiento o al mencionado 
cumplimiento y siempre sobre la hip5tesis de que alguno o algunos de 10s propios 
actos se hayan desempenado, ya que, sin este supuesto, no se trataria de 
ejecucion defectuosa sin0 de total desacato a dicho fallo y el wa l  no es 
impugnable en queja, wmo ya se dijo." 

Por el contrario, la autoridad responsable cae en exceso de ejewcion 
wando se propasa, mediante 10s aCtOs correspondientes, de la restituuon a que 
se refiere el artiwlo 95, fracaon IV de la Ley de Amparo, otorgando demasia al 

Idem. phg. 613. 



quejoso lo que a este compete para reintegrarlo en el pleno goce de la garantia 
individual violada, o cuando, a proposito del cumplimiento de una sentencia 
wnstitucional, altera la situation en que se enwntraban las wsas inmediatamente 
antes de la violacion, inmiscuyendo elementos que no se hallaban en e l ~ a . ~ ~ ~  

Ahora bien, puede awntecer que en ocasion al acatamiento de una 
resolucion de amparo y cumplida esta, la autoridad responsable lleve a cab0 ados 
diversos o decida puntos distintos de aquellos que deteninen el alcance de un 
fallo constitucional. Tal hip6tesis no supone una ejecuci6n excesiva, porque esta 
implica la cirwnstancia de que la autoridad responsable prolongue, extienda o 
trasponga el alcance limitado de 10s actos que debe desempefiar para dar 
cumplimiento a una resoluci6n de amparo, sin0 que el caso en que dicha autoridad 
despliegue, entrafia actos nuevos, distintos de aquellos que se precisan en las 
wnsiderados de la sentencia wrrespondiente para limitar la extension de sus 
puntos d e c i s o r i ~ s . ~  

Para explicar lo anterior, el maestro lgnacio Burgoa3'' recurre a un ejemplo: 
un fallo de amparo concede la proteccion federal por violacion a la garantia de 
audiencia y defensa, para el efecto de que, en beneficio del quejoso, el tribunal - 
responsable valorice legalmente una determinada probanza que dejo de examinar. 
Una vez practicada esta valoracion por la autoridad responsable de acuerdo con 
las normas legales aplicables, esta al dictar la resolucion de cumplimiento 
respectivo, atribuye una cierta fuerza probatoria a una probanza, y, como 
consecuenua de ello, condena al quejoso o tercero perjudicado. En el presente 
caso, el tribunal responsable, al pronunciar nueva resolucion en acatamiento de la 

- 

ejecuto?i. de gmparo, se cifio al a l c a n i  de la proteccion federal otorgada al 
quejoso determinada por el acto de valoraci6n probatoria, desempefiando, sin 
embargo, un nuevo acto: la condena en wntra del agraviado o tercero perjudicado 
wmo consecuencia de la apreciacion probatoria. No puede decirse que, al 
realizar este ultimo acto, el tribunal responsable haya inwrrido en exceso de 
ejecuci6n de la sentencia de amparo, puesto que no desempeii6 ningim hecho 
que haya extendido o prolongado el elemento deteninativo del alcance de la 
proteccion iederal, o sea, la valorizaci6n legal de la prueba, porque predsamente 
Ilev6 a cab0 la apreciacion wrrespondiente wnforme a las reglas de estimation 
probatoria respectiva. En esta virtud, la wndena deuetada como efecto procesal 
de dicha valoracion, es un acto nuevo, distinto de esta y no product0 de su 
extension." 

Igualmente, puede expresarse que no se da el exceso de ejecucion de una 
~ ~ S O I U C I ~ ~  wnst tuclonal, cuando la aulor~dad responsable efedua actos o aborda 
cuesllones que no fueron materla de la lltls wnst~tuuonal nl wnsewenua de 10s 
hechos debatidos en la misma. Este uiterio ha sido plasmado por la 



jurisp~dencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion, misma que se 
transcribe a continuauon: 

"SENTENCIAS DE AMPARO. EJECUCl6N DE LAS. EXCESO 0 DEFECTO. 
La forma correcta de ejewtar un fallo wnstitucional que protege, es dictar nueva 
sentencia que se ajuste a 10s terrninos de la ejeudoria de amparo, ciiiendose al 
tenor exacto de ese fallo. Hay exceso de ejecuci6n cuando la autoridad 
responsable va mas alla del alcance de la ejewtoria que concede la proteccih 
federal y afecta actos juridicos de 10s que no se ocup6 el fallo constitucional, ni 
estan vinwlados al efecto restitutorio del amparo concedido. Hay defecto de 
ejecucion cuando la autoridad responsable omite el estudio y resoluci6n de alguna 
de las cuestiones que le ordeno resolver la ejecutoria que concedi6 el ampam. 
conforme a 10s terminos y fundamentos legales de la propia ejewtoria con la que 
esta vinculada, y tanto wando hay exceso como defecto, procede la queja y no un 
nuevo amparo." 
(Apendice al Semanario Judicial de la Federacih, Sexla ~ p o c a ,  Cuarta Parte. 
Tesis de Ejewtorias 19171975, Tomo wrrespondiente a la Tercera Sala, Editorial 
Mayo, Mexico. 1975, Paginas 1041 y 1042). 

"SENTENCIAS DE AMPARO, EXCESO DE EJECUCI~N DE LAS. 
Hay exceso de ejecucibn wando la responsable, ademas de realizar todos 10s 
actos necesarios para lograr que las wsas queden restituidas al estado que 
guardaban antes de la violaciirn, ejecuta u ordena otros actos a que no la obliga la 
sentencia de amparo, y que no sontampow efecto.inmediato de lo deddido en 
dicha sentencia." 
(lnforme rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn por su ~residente el .. 

Lic. Agustin Tellez Cruces al terminar el afio de 1979. Segunda Parte, 
correspondiente a la Tercera Sala. Edidones Mayo. Mexico. 1979. Paginas 129 y 
130). - 

La fraccion V del articulo 95 de la Ley de Amparo se refiere a las 
resoluciones que dicten 10s Jueces de Distrito, el Tribunal que wnozca o haya 
conocido del juicio mnforme al articulo 37, o 10s Tnbunales Colegiados de Cirwito 
en 10s casos que se refiere la fraccion IX del articulo 107, de la Constitucion 
Federal respecto de las quejas interpuestas ante ellas wnforme a1 articulo 98. 

El maestro Alfonso ~ o r i e g a ~  hace un wmentario muy severo con relacion 
a la fraccion que analizamos al manifestar que la redamon de la misma ofrece 
uno de 10s aspectos mas desgraciados de la reglamentacion de la queja en 
nuestro derecho positivo y que, muestra de bulto la confusion y la falta de tecnica 
en esa materia. 

En principio se puede sostener que la hipotesis wntenida en la fracuon a 
que nos referimos si reviste el caracter de un recurso, toda vez, que la materia de 
la queja es el analisis de una resoluci6n dictada por 10s Jueces de Distrito, el 

" Noriega. Alfonso, Ob. cii.. pAQ. 845. 



Tribunal que conozca o haya conocido del juicio de garantias, conforme al artiwlo 
37, o de 10s Tribunales Colegiados de Circuito, con el proposito de aprobarla, 
modificarla o r e v o c a r ~ a . ~  

Dice'el maestro lgnacio 6urgoam que las resoluciones a que se refiere la 
disposition que se examina son aquellas que recaen en 10s propios recursos de 
queja interpuestos contra las autoridades responsables en 10s diversos casos de 
procedencia respediva a que alude el artiwlo 95 de la Ley de Amparo, por lo que 
la fraccion que citamos oonsigna la ejercitabilidad de la queja contra el fallo de otra 
queja. Tambien agrega el prestigiado jurista de referenda que si bien las 
resoluciones que diden 10s Jueces Federates o las autoridades a que alude el 
artiwlo 37 de la Ley Reglamentaria de 10s artiwlos 103 y 107 constitucionales 
deben ser impugnables, la verdad es que el medio idoneo no debe de ser la queja, 
sino la revision, para evitarse en primer lugar, la redundancia fonetica en que se 
indde al expresar que procede una queja contra la resoludon de otra, aunque 
Sean totalmente diierentes, yen segundo, el destino juridico que se desprende del 
hecho de que un rewrso sea revocatorio, confirmativo o modificativo de un fallo 
recaido a otro terminologicamente semejante. En vez de haber consagrado la Ley 

- de Amparo en su artiwlo 95, fraccion V, una hipotesis de procedencia del rewrso 
de queja, debio de haberse referido al de revision, aunque cuando en el fondo 
ambos recursos tengan 10s mismos aSpeCtOS. 

Explica el maestro Alfonso ~ o r i e g a ~  que el rewrso se concede en contra 
de las resoluciones que pronuncien 10s Jueces de Distrito, o bien el Tribunal que 
conozca ~. . . o haya conocido del juicio en materia de jurisdiction concurrente; per0 
igualmente, la fraction que se mmenta la otorga en contra de las resoluciones-que 
expidan 10s Tribunales Colegiados de Cirwito, en 10s casos a que se refiere la 
fraccibn IX del artiwlo 107; es decir, se trata del caso en que tales Tribunales 
conozcan, en amparo diredo de casos relacionados a la constitucionalidad de una 
ley, o bien interpreten de un modo diredo una norma de la Carla Magna. 

En conclusi6n, la fraccion V del artiwlo 95 de la Ley de Amparo, estatuye la 
procedencia de un nuevo y segundo rewrso de queja, en contra de las 
resoluciones que pronuncien las autoridades que se han precisado, al resolver un 
primer rewrso de queja; en otros terminos, se trata de una queja en contra de 
otra queja, lo que wmo ya se apunto con antelacion ello es motivo de confusion y 
ademas de falta de tecniczi en esa materia. Ademas, estoy de awerdo con el 
maestro lgnacio Burgoa de que el medio impugnativo idoneo no debe ser la queja. 
sino el rewrso de revision, amen de que con ello se evitaria la redundancia 
fonetica. 

La fraccion VI del artiwlo 95 de la Ley de Amparo, se refiere a las 
resoluciones que dicten 10s Jueces de Distrito, o el superior del Tribunal a quien se 

)01 ibidem. " Burgoa Orihuela. Ignado. Ob. dl.. pags. W7 y 608 
=Noriega Alfonso. Ob. dl.. pag. 846. 



impute la violation en 10s casos a que se refiere el articulo 37 de dicha ley, 
"durante la tramitacion del juicio de amparo o del incidente de suspension, que no 
admitan expresamente el recurso de revision conforme al articulo 83 y que, por su 
naturaleza trascendental y grave, puedan causar daAo o perjuicio a alguna de las 
partes, no'reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten despues 
de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las 
mismas autoridades o por la Suprema Corte con arreglo a la ley. 

De lo estableddo en el parrafo anterior se puede afirmar que la fracci6n 
antes precisada tiene las siguientes caracteristicas: lo.  Es un verdadero rewrso, 
ya que tiene wmo prop6sito analizar resoluciones judiciales a fin de enmendarlas 
o revocarlas. 
20.- Se otorgan en contra de 10s Jueces de Distrito y del superior del Tribunal a 
quien se atribuya la v io~ac ion .~  

Tales resoluciones pueden ser pronunciadas dice el maestro Alfonso 
~or ie~a- '  mientras se tramita el juicio de amparo, o bien del incidente de 
suspension; es decir, antes de dictarse la sentencia definitiva, o despues de 
dictarse dicho fallo y, por tanto, con posterioridad de haberse resuelto el juicio en 
primera instancia. Ahora bien, 10s dos presupuestos esenciales para que sea 
aplicable el caso de procedencia del rewrso de queja en cuanto a la fracu'on que 
se precisa son: 

a) Que la resoluci6n que se pretende combatir no.sea recurrible mediante el 
rewrso de revision. Para determinar esto basta analizar al artiwlo 83 de la Ley de 
Amparo, para establecer si el caso wncreto es recurrible o no por medio de la 
revision; y, en caso de no serlo, el rewrso procedente es la queja. 

b) Igualmente, es necesario determinar que las resoluciones que se pretenden 
recurrir por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daAo o perjuicio a 
alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, cuando se trata de 
resoluciones pronunciadas durante la tramitacibn del juicio de amparo o bien del 
incidente de suspensi6n; y que, ademas, no sean reparables por las mismas 
autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, wando se Irate de 
resoluciones emitidas despues de la primera instancia. 

En conclusion, si durante la tramitacion del juicio de garantias, o bien del 
incidente de suspension, existe un act0 que puede causar dario o perjuicio a 
alguna de las partes, que no puede ser wmbatido por medio de algirn rewrso en 
especial de la revisi6n y tampow es susceptible, por su propia naturaleza, de ser 
invalidado por el juez en su sentencia, rewlta que el recurso procedente en esos 
casos es el de queja.= 

" Noriega.Alfonso. Ob. &.. phg. 846. 
"'Idem. pag. 847. 
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La fraccion VII del articulo 95 de la Ley de Amparo se refiere a que el 
recurso de queja es procedente contra las resoluciones definitivas que se dicten 
en el incidente de reclamacion de daiios y perjuicios a que se refiere el artiwlo 
129 de dicha ley, siempre que el importe de aquellas exceda de treinta dias de 
salario. 

Sobre la procedencia del rewrso de queja a que se hace alusi6n en el 
parrafo precedente, el Lic. Alberto del Castillo del ~ a l l e ~ ~ ~  observa que el 
incidente especificado en la fracci6n que se precisa se refiere al wbro de la 
garantia o de la contragarantia que se otorga para que surta sus efectos la 
suspension del acto reclamado o, en su caso, para que dele de surtirlos, y la parte 
que haya sido favorecida por la ejewtoria de amparo, ya sea que se haya 
otorgado el amparo solicitado o que se haya negado el mismo, o se hubiese 
decretado el sobreseimiento del juicio, podra exigir el pago de la suma respectiva 
que haya sido impuesta por el Juez de Distrito y siempre que el quejoso o el 
tercero perjudicado hayan otorgado la fianza wrrespondiente o enterado alguna 
cantidad de dinero. Pues contra las resoluciones dictadas por el Juez Federal en 
ese incidente, dentro del otro incidente que es el de suspensi6n, procede el 
recurso de queja previsto en aquella fraccion, siendo necesario por ello que el 
monto de la garantia o la wntragarantia de que se trate, rebase de la cantidad 
equivalente a treinta dias de salario minimo vigente en el Distrito Federal el dia de 
su redamacion. Agrega el autor antes nombrado que el incidente a que se hace 
referencia, es distinto de la accion civil de responsabilidad, la cual tinicamente se 
promueve por la declaracion de inwnstitucionalidad del act0 redamado, en tanto 
que el incidente_p~e_v@to por el articulo 129 de lxcitada ley, se refiere a la 
paralizacibn de la actuaci6n de las autoridades. 

La fraccion Vlll del artiwlo 95 de la Ley de Amparo, se refiere a que el 
recurso de queja es procedente contra las autoridades responsables, con relacion 
a 10s juicios de amparo de la wmpetenua de 10s Tribunales Colegiados de 
Circuito, en amparo directo, wando no provean sobre la suspensi6n dentro del 
tbrmino legal o wncedan o nieguen esta; wando rehusen la admision de fianzas o 
wntrafianzas; cuando admitan las que no reunan 10s requisites legales o que 
puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad causional en 
el caso a que se refiere el artiwlo 172 de esta ley, o wando las resoluciones que 
dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daAos o perjuicios notorios 
a alguno de 10s interesados. 

Dice el maestro lgnacio hrgoam que la materia propia del caso de 
procedencia del rewrso de queja estableddo en la fracci6n precisada en el 
p8rrafo .anterior, plantea diversas hipotesis que se refieren al incidente de 
suspension del act0 redamado, en relacion al juicio de amparo directo o uni- 
instancial de la competencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion ode 
10s Tribunales Colegiados de Cirwito. 
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PueS bien tales hipotesis de procedencia son las siguientes: 
a) Cuando las autoridades responsables no provean sobre la suspension del act0 
reclarnado dentro del termino legal; 
b) Cuando rehcsen la admision de fianzas o contrafianzas, en el incidente de 
suspension; 
c) Cuando admitan las que no reunan 10s requisitos legales o que puedan resultar 
ilusorios o insuficientes. 
d) Cuando nieguen al quejoso su Vbertad causional en 10s casos a que alude el 
articulo 172 de la Ley de Amparo, esto es, cuando la autoridad responsable que 
haya suspendido la ejecucion de una sentencia en materia penal no otorgare al 
agraviado su libertad causional. 
e) Cuando las resoluciones que pronuncien las propias autoridades responsables 
sobre las misrnas materias, es decir, sobre las contiendas en 10s casos 
involucrados en la fraccion anteriormente indicada, causen daiios o perjuidos 
notorios a alguno de 10s interesados. En esta ultima prevencion puede induirse el 
caso en que la autoridad responsable que conozca del incidente de suspension en 
amparos directos, niegue u otorgue esta al quejoso, ya que en el juicio de 
garantias uniinstancial no procede el rewrso de revision contra 10s autos de 
concesion o denegacion de la suspension de 10s actos reclamados, confomle a1 
articulo 83, fraccion II de la Ley de Amparo. 

Observa el maestro Alfonso Noriegaa' que aparte de las hip5tesis o 
supuestos que condicionan la procedencia del recurso de queja contenido en la 
fraccion Vlll del articulo 95 de la Ley Reglamentaria de 10s artiwlos 103 y 107 
constitucionales, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en su 
jurisprudencia, ha dado particular importancia a la parte ultima de la fraccion de 
referencia que dice: "... 0 cuando las resoluciones que dicten las propias 
autoridades sobre las mismas materias, causen daiios o perjuicios notorios a 
alguno de 10s interesados ...". En efedo, nuestro mas alto Tribunal del pais ha 
sostenido, en jurispwdencia firme, que el reurso no solamente es procedente en 
10s casos que conuetamente establece el articulo 95, fraction VIII, de la Ley de 
Amparo, sino tambien de una manera general en todos aquellos relacionados con 
la suspension o no suspension de 10s actos reclamados, otorgamiento de fianzas o 
contrafianzas y libertad causional, siempre que las resoluciones respectivas 
causen datios o perjuicios notorios a alguno de 10s interesados. 

En apoyo de lo anterior, a continuacion se transcribe la jurispwdenda 
correspondiente, la queen su letra dice: 

"QUEJA, PROCEDENCIA DEL RECURS0 DE. TRATANDOSE DE AMPARO 
DIRECTO. 
Es procedente el rewrso de queja no solamente en 10s uatro casos que en su 
primera parte sefiala el articulo 95, fraccion VIII, de la Ley de Amparo, sino en 
todos aquellos relacionados con la suspension o no suspensi6n de 10s ados 

"' Noriega. Alfonso. Ob. a.. pag. 850 



reclamados, otorgamiento de fianzas o wntrafianzas y libertad caucional, siempre 
que las resoludones respectivas causen daiios o pejuicios notorios a alguno de 
10s interesados." 
(Apendice al Semanario Judiaal de la Federacion, Quinta ~poca ,  Octava Parte, 
Tesis de Ejecutorias 19171975. Jurisp~dencia Comrin al Pleno y a las Salas, 
Ediciones Mayo, Mexiw 1975, Pagina 270 y 271). 

La fraction IX del artiwlo 95 de la Ley de Amparo, se refiere a que el 
recurso de queja es procedente contra actos de las autoridades responsables, en 
10s casos de la wmpetencia de 10s Tribunales Colegiados de Cirwito, en amparo 
directo, por exceso o defecto en la ejewcion de la sentencia en que se haya 
wncedido el amparo al quejoso. 

Al analizar con anterioridad la fraccion IV del artiwlo 95 de la Ley de 
Amparo, se plantea la hip6tesis legal relativa al caso de exceso o defecto en la 
ejecucibn de la sentenda didada en 10s casos mencionados por el artiwlo 107, 
fracciones VII y IX de la Constitud6n Federal, en que se haya wncedido al 
quejoso el amparo. 

Asi pues, es opwtuno repetir las razones ya expuestas respecto al exceso o 
defecto, que por derto son integramente aplicables al caso previsto en la fraccion 
IX que se examina. 

Al wmplirnentar una sentenaa pronunciada en un juicio de amparo, puede 
suceder que la autoridad responsable no se ajuste a1 alcance de la decision -- -. - 
respective Esta iinobservancia purde traducirse en la realization excesiva de~los 
actos que dicha autoridad debe desempeiiar para dar cumplimiento a la resolution 
de amparo, o bien en la omisiCln de alguno o algunos de 10s hechos que fjan el 
alcance del propio amparo. En el primer caso, existe la hipotesis de exceso de 
ejecuci6n yen el segundo de defecto de ejewci6n, haciendo ambas procedente el 
recurso de queja. Por otra parte, se da el defecto en la ejewcion de una 
sentencia cnnstitucional. wando la autoridad responsable, efectuando 
necesariamenie 10s actos que determinen el alcance o extension de dicha 
resoludon. se sobrepasa o se extralimita en dicha actividad. Por otra parte, se da 
el defecto en la ejewcion de una sentencia constitudonal, cuando la autoridad 
responsable no lleva a cabo alguno o algunos de 10s actos que implique el alcance 
o extension de este y el cual se determina por el sentido de las consideraciones 
juridicas y facticas que en apoyo de 10s puntos resolutivos se hayan formulado. 
Explicado en otras palabras, la idea de defecto importa la de "imperfeccion", per0 
jamas equivale al concept0 de "ausencia absoluta". La imperfeccion supone 
necesariamente la existencia de lo imperfedo, por lo que el cumplimiento 
defectuoso de una ejecutoria de amparo da a entender fatalmente que tal 
cumplimiento existe, solo que parcial. Ahora bien, si el efecto diredo de una 
sentencia que conceda la protecdon de la Justida de la Union al quejoso, wnsiste 
en que se restituya a este "en el pleno goce de la garantia individual violada 

- - restableuendo las cosas al estado que tenian antes de la violation cuando el 
act0 redamado sea de carhcter punitivo", o en que dicha autoridad obre "en el 



sentido de respetar la garantia de que se Irate y a wmplir lo que la misma 
garantia exija", .segun lo previene terminantemente la Ley de Amparo en su 
artiwlo 80, que seriala que h a b ~  defect0 en la obsewancia de tal sentencia si la 
autoridad responsable no efectua todos y cada uno de 10s actos ejecutivos o 
decisorios-que deben tender a dicha restilucion, a1 citado restablecimiento o a1 
mencionado cumplimiento y siempre sobre la hipMesis de que alguno o algunos 
de 10s propios actos se hayan desempefiado, ya que, sin este supuesto, no se 
trataria de ejewcion defectuosa sino de un total desacato a dicho fallo y el w a l  no 
es impugnable via rewrso de queja, como ya se afirm6 con antela~ibn.*~ 

Por el wntrario, la autoridad responsable cae en exceso de ejecucion 
cuando se extralimita, mediante 10s actos respectivos, de la restitucion a que se 
refiere el precept0 juridico precisado, wncediendo con demasia al quejoso la que 
a este inwmbe para reintegrarlo en el pleno goce de la garantia individual 
violada; o wando a proposito del wmplimiento de una sentencia constitutional, 
altera la situaci6n en que se encontraban hs cosas inmediatamente antes de la 
violation, introduciendo elementos que no sedan o se hallaban en e l ~ a . ~  

Advierte el maestro lgnaao Burgoaw que puede suceder que, en ocasi6n 
al obedecirniento de una resolucion de amparo y cumpliendo esta, la autoridad 
responsable ejecuta actos diversos o decida puntos distintos de aquellos que 
determinen el alcance del fallo constituamal. Tal hip6tesis no supone una 
ejewcidn excesiva, porque esta implica la cirwnstancia de que la autoridad 
responsable extienda o rebase el a l c a n ~  limitado de 10s actos que debe 
desempeiiar para dar wmplimiento a una resolucih de amparo, sino que entraria 
el caso en que dicha autoridad despliegue ados nuevos, distintos de aquellos que 
se precisan en 10s considerandos de la sentencia wrrespondiente para delimitar la 
extension de sus puntos resolutivos. 

Para explicar las anteriores consideraciones es necesario recurrir a un 
ejemplo: una sentencia de amparo otorga la proteccion de la Justicia de la Unibn 
por violation a la garantia de audiencia y defensa, para el efecto de que, en 
beneficio del quejoso, el Tribunal responsable valorice legalmente una 
determinada probanza que omitio examinar. Una vez llevada a cabo la valoracion 
por la autoridad responsable de awerdo con las normas adjetivas aplicables, esta, 
al pronunciar la resolucidn de wmplimiento respedivo, atribuye una cierta fuerza 
probatoria a una probanza y, como consearencia de ello, condena al quejoso o al 
tercero perjudicado. En el PESente caso, el Tribunal responsable, al dictar nueva 
resolucion obedeciendo la ejecutoria de amparo, se ajusto al alcance de la 
proteccion federal wncedida al quejoso determinada por el acto de valoracion 
probatoria, desempefiado, sin embargo, un nuevo ado: la condena en contra del 
agraviado o del tercero periudicado como consewencia de la apreciacion 
probatoria. No puede decirse que, al efeduar este riltimo acto, el tribunal 
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responsable haya caido en exceso de ejecucion de la sentencia de amparo, toda 
vez que no ejewto desempeio ningun hecho que haya extendido o prolongado el 
elemento determinatorio del alcance de la proteccibn federal, o sea, la valorizad6n 
legal de la prueba, porque precisamente llevo a cab0 la apredacion probatona 
wrrespondiente de acuerdo a las normas de estimacion probatona respectiva. En 
ese caso, la wndena estableuda wmo efecto procesal.de dicha valoracion, es un 
acto nuevo, diverso de esta y no produdo de su extension." 

El maestro Alfonso ~ o r i e g a ~  indica que por la naturaleza propia de la 
sentencias pronunciadas en amparo directo, que tienen wmo materia sentendas 
definitivas emitidas por tribunales civiles, penales, administrativos existen algunas 
modalidades de importancia que wnviene sefialar en reladon con la estimacion 
que debe hacer el juzgador del exceso o defect0 en la ejewcion. 

Y agrega el maestro Noriega que es pertinente, de awerdo w n  la 
jurisprudencia, rewrdar que 10s fallos dictados en el juicio federal, no tienen mas 
efecto, cuando se ampara, que nulificar el ado redamado, obligando a la 
autoridad responsable a la reparauon de la garantia violada, pero sin que la 
sentencia de amparo sustituya a la que la motiva. En esa virtud, cuando se otorga 
el amparo wntra una sentencia civil y asimismo wntra una sentencia emitida por 
cualquier tribunal que actbe en forma jurisdictional la forma exacta de ejewtar la 
resolucion wnstitucional, es pronunciar nueva sentencia que se ajuste a 10s 
terminos de la ejewtoria de am par^.*^ 

.- - ~- . ~ En ~o~secuencia, la autoridad ejecutora al didar la nueva resolucion, debe 
ajustarse exactamente a 10s puntos decididos en la sentencia de su superior, 
respecto de las cuestiones que fueron materia de la wntroversia wnstitucional; 
esto es, la materia que fue objeto de la litis planteada en la demanda de 
garantias. Por tanto, nuestro maximo Tribunal del pais ha establecido que no 
existe exceso en la ejewcion de una sentencia de amparo, wando el tribunal 
responsable, a1 pronunciar la nueva sentencia, resuelve sobre puntos y 
cuestiones propias de su jurisdiccion, que no fuera materia de la controversia 
wnstitucional, ni, por tanto, forzosa mnsecuenda del wmplimiento de la 
sentencia de amparo." 

En apoyo de lo anterior, se transcribe a wntinuacion la jurisp~dencia de la 
H. Suprema Corte de Justiua de la Nacion, la que en su letra dice: 

"EJEcuCION DE SENTENCIAS DE AMPARO. 
No existe exceso en la ejewcion de una sentencia de amparo, porque el tribunal 
responsable, al dictar la nueva sentencia, resuelva sobre puntos y cuestiones 
propias de su jurisdiccion, que no fueron materia de la wntroversia wnstitudonal, 

ua 
4'm 

Burgoa Orihuela. Ignado. Ob. d.. pag. 614 
Noriega. Alfonso. Ob. d.. pag. 851. 

4c7 Ibidem. 
1CB Ibidem. 



ni, por tanto, f o r z o ~  consewencia del cumplimiento de la sentencia de amparo, 
pues si no hay mandato que wmplir, no puede existir exceso de cumplimiento, y 
en tales casos, 10s actos del tribunal serari motivo de un nuevo juicio de amparo, 
per0 no del rewrso de queja por exceso o defecto de ejecuci6nM 
(Apendice al Semanario Judicial de la Federacion, Quinta Epoca, Octava Parte. 
Tesis de Ejecutorias 19171975. Jurisprudencia Comrin al Pleno y a las Salas. 
Ediciones Mayo, Mexico 1975, Paginas 159 y 160). 

D im el maestro Alfonso Noriegaw que se suscita la westion relativa a que 
autoridades son las obligadas a wmplir w n  las sentencias de amparo y, por 
tanto, en contra de wales autoridades procede el rewrso de queja por exceso o 
defecto de la ejecuci6n; en algunas ejewtorias de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nacion se ha estableddo el aiterio de una manera general, que la queja por 
defecto o exceso de ejewcion, solamente procede en contra de las autoridades 
responsables, y si las que esthn subordinadas a estas autoridades efectljan actos 
violatorios de la sentenda, la queja en contra de ellas es improcedente y la via 
legal pertinente para enmendar sus procedimientos, es requerir que la autoridad ... 
responsable dide las medidas adewadas para que las a ellas subordinadas 
comjan el exceso o defecto de ejeucion. Esta situation se ha justificado 
argumentandose que la queja exclusivamente procede contra quienes han sido 
partes en el juicio de garantias. 

. . 
Awrca de esta cuestion, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, ha 

establecido la tesis jurisp~dencial en el sentido de que todas la autoridades, aljn 
cuando no hayan intervenido en el juicio de amparo, estan obligadas a la 
ejecucion de las sentencias pronunciadas por 10s Tribunales Federales; es decir, .: 
que no rinicamente la autoridad o autoridades que hayan intervenido con el 
caracter de responsables en el juicio de amparo, estan obligadas a cumplir con la 
sentencia constitutional, sin0 walquiera otra autoridad que por sus funciones, 
tengan que intervenir en la ejewcion de ese f a ~ l o . ~ ' ~  

A continuad6n se transaibe el aiterio anterior sustentado en la 
jurisp~dencia f ine,  la que en su letra dice: 

"EJECUCI~N DE SENTENCIAS DE AMPARO, A ELLA ESTAN OBLIGADAS 
TODAS LAS AUTORIDADES AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL 
AMPARO. 
Las ejewtorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda 
autoridad que tenga conocimiento de ellas y que por razon de sus funciones, deba 
intervenir en su ejewci6n, pues atenta la parte final del primer phrrafo del artiwlo 
107 de la Ley Organica de 10s artiwlos 103 y 107 de la Constitucidn Federal, no 
solamente la autoridad que haya figurado con el carhder de responsable en el 
juicio de garantias, esth obligada a wmplir la sentencia de amparo, sino 

-Idem, pAg. 852 
'lo Ibidem. 



cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tengan que inte~enir  en la 
ejewcion de ese fallo". 
(Apbndice al Semanario Judicial de la Federation, Quinta Cpoca. Octava Parte, 
Tesis de Ejewtorias 19171975, Jurisp~dencia Comun al Pleno y a laS Salas, 
Editorial Mayo, Mexico 1975. paginas 179 y 180). 

La fraccion X del artiwlo 95 de la Ley de Amparo se refiere a que el recurso 
de queja es procedente contra las resoluciones que pronuncien 10s Jueces de 
Distrito en el caso previsto en la parte final del artiwlo 105 de dicho ordenamiento 
legal. 

En la fracci6n que se precisa en el parrafo anterior se establece la 
procedencia del rewrso de queja contra las resoluciones que dicten 10s Jueces de 
Distrito en 10s incidentes de pago de datios y perjuicios. En efecto, el quejoso 
podrB solicitar que se dB por wmplida la ejewtoria promoviendo el incidente de 
referencia, y el Juez Federal, oyendo a las partes interesadas, resolvera lo 
conducente determinando la forma y wantia de la restitution (Cltimo ptrrrafo del 
articulo 105 de la Ley de Amparo). 

Se ham la aclaracion de que el incidente o via de pago de daiios y 
perjuicios no es obligatorio, es simplemente optional. Dicho en otras palabras, 
cuando se hubiese concedido al quejoso el amparo y protewion de la Justicia 
Federal, dicho agraviado tiene a su eleccion a que se tenga por wmplida la 
sentencia de amparo mediante el pago de determinada cantidad de dinero. Para 

- - - ese fin-promovera el incidente de referencia y en el supuesto de que el -Juez de 
Distrito dicte resoluci6n que no satisfaga 10s intereses de las partes, cualquiera de 
estas podra interponer recurso de queja en contra de la resolution incidental con 
apoyo en la fraccibn X de la Ley Reglamentaria de 10s artiwlos 103 y 107 
constitucionales. 

Por otro lado cuando no se obedeuere o se trate de eludir la ejecutoria que 
otorgo el amparn y proteccibn de la Justicia de la Unien, a pesar de 10s 
requerimientos hechos a la autoridad responsable, el Juez de Distrito, la autoridad 
que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso. 
remitira el expediente original (wademo principal) a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nacion para que ante esta se tramite incidente de inejewcibn de sentencia. 

De acuerdo a lo anterior no hay que confundir la procedencia del rewrso 
de queja contra las resoluciones que dicten 10s Jueces de DistMo en 10s 
incidentes de pago de daiios y perjuicios a que se ha hecho referenda, con el 
incidente de inejewcion de sentencia igualmente ya precisado, cuando no se 
obedezca o se trate de eludir la ejewtoria que concedi6 el amparo y protecddn 
de la Justicia Federal, pues como ya se vio con antelacion ambos estan 
perfectamente delineados. 

Por todo lo expresado podemos concluir que el incidente a que alude la 
fraction que se analiza, procede contra las resoluciones que dicten 10s Jueces de 



Distrito con relacion a la solicitud que haga el quejoso o la autoridad responsable 
para que se de por wmplida la ejewtoria por la que se concedio el amparo y 
protection de la Justida de la Uni6n, mediante el incidente via pago de 10s daiios 
y pejuicios, esto es, para que se sustituya la sentencia constitutional que le 
favored6 al quejoso por la de cumplimiento, con el objeto de que se entregue a 
Bste una cantidad determinada de dinero. 

La fra.ki6n XI del articulo 95 de la Ley de Amparo, se refiere a que el 
recurso de queja es procedente contra las resoluciones de un Juez de Distrito o 
del superior del tribunal responsable, en su caso, en que wncedan o nieguen la 
suspensi6n provisional. 

Acerca de la fracci6n precisada en el parrafo que antecede, el Lic. Alberto 
del Castillo del ~alle'" hace el comentario en el sentido de que la citada fraccion 
viene a completar el cuadro de prooedencia de las impugnaciones dentro del 
incidente de suspensi6n, toda vez que el artiwlo 83 de la Ley de Amparo se 
ompa exclusivamente de resoluciones relacionadas con la suspension definitiva y 
la fraccion VI, del artiwlo en westion, se refiere a 10s demas awerdos o 
resoluciones de trdmite del incidente suspensional, sin que se aluda en ninguno de 
10s dos casos a esas hipbtesis. Agrega el autor antes nombrado, que ello es otra 
falla de la ley, ya que se pudo regular en un solo precept0 juridico y establecer un 
solo rewrso para combatir las resoluciones didadas dentro del incidente de 
suspension del ado redamado. Y a continuacion el autor en cuestion, agrega que 
no obstante lo anterior, la fracci6n de referencia mntiene un avance dentro de las 
hipdtesis de procedencia de 10s rewrsos o medios de impugnacion dentro del 
juicio de garantias, ya que con anterioridad a 1904, air0 en que se establecio, no 
se hacia referencia a la procedencia de rewrso alguno para combatir el auto 
inicial del incidente de suspension provisional, y la H. Suprema Corte de Justicia 
de la Naci6n emiti6 una tesis jurisprudencial en la que negaba la procedencia del 
rewrso de revision tratandose de ese caso. En ese estado de casos, pudo 
pensarse que la queja procedia desde much0 tiempo atrhs contra dicha dase de 
resoluciones judiciales, al hacerse una interpretacidn l6gica de la fracci6n VI del 
artiwlo 95 de la Ley de Amparo. En esta fraccion se otcfga la procedencia a la 
queja wando se trata de una resolution que no admita expresamente la revision, 
por lo que se contaba con la facultad de promover la queja con anterioridad de la 
indusion de la fraccibn XI, del citado artiwlo 95 del ordenamiento juridico 
a lud id~? '~  

Finalmente, el Lic. Alberto del Castillo del V a ~ l e ~ ' ~  advierte que, es positivo 
que la Ley de Amparo se refiera expresamente a aquel supuesto, ya que existia la 
duda de la procedencia del recurs0 en ese caso o su improcedencia, y al quedar 
regulada literalmente, se ha despejado la duda o incbgnita, encontrando otros 
aciertos del legislador con respecto a este aspedo, wmo son 10s terminos para la 

'" Del Castillo Del valle. Alberto. Ob. Cit. .  Mg. 133 
'"Ibidem. 
'I3 Ibidem. 



substanciaci6n de la queja, tanto por lo que hace a su interposition, como por lo 
que toca a la remision al Tribunal Colegiado de Cirwito wmpetente y a su 
resolucion por el indicado organo de conocimiento. Con ello, no se originan 
transtornos a la tramitaci6n de la suspension y a la celebraci6n de la audiencia 
incidental o   re via."^ 

e) Cornpetencia para decidir sobre el  Recurso de Queja 

En el conocimiento del rewrso de queja participan la H. Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion, 10s Tribunales Colegiados de Cirwito y 10s Jueces de 
Distrito. Ciertamente, 10s artiwlos 95, fracciones Vlll y IX y 99, parrafo segundo 
de la Ley de Amparo, establecen 10s casos de competencia de nuestro mas alto 
Tribunal del pais, y 10s artiwlos 95, fracciones IV. VIII, IX, y 99 parrafo primero. 
segundo y warto, de la Ley de Amparo, y fraccibn U( del artiwlo 107 de la 
Constitution Federal (Art. 98 de la Ley de Amparo), seiialan en que casos es 
competente para conocer del rewrso en cuestion 10s Tribunales Colegiados de 
Circuito. Y 10s artiwlos 95, fracu'ones 11, Ill, Bste ijltimo en reladon con el artiwlo 
98, p8rrafo prirnero, y !a fraccibn IV del articulo 95 ya citado de la Ley dz Amparo, 
preven la competencia de 10s Jueces de Distrito. 

1.- Cornpetencia de la H. Suprema Code de Justicia de la Naci6n 

. . . .Nuestro mas alto-Tribunal-delLpais conocedel rewrso dequeja contra actos 
de las autoridades responsabfes, wando Bstas traduzcan un exceso o un defect0 
de cumplimiento de las ejecutorias que pronuncie en juicios de amparo diredos o 
uniinstanciales, conforme a su competencia constitucional y legal (artiwlo 95, 
fracci6n IX, y 99, parrafo segundo de la Ley de Amparo). Asimismo, la Suprema 
Corte de Justiua de la Naci6n es competente para uxlocer de la queja que se 
interponga contra 10s actos u omisiones de las autoridades responsables en 
dichos juicios, actos u omisiones a que alude la fraw6n Vlll del artioilo 95 
(artiwlo 99, parrafo segundo del ordenamiento juridiw invocad~)?'~ 

Igualmente, procede el rewrso de queja ante la H. Suprema Corte de 
Justida de la Naci6n contra las interlowtorias que emita la autoridad responsable 
en el incidente de daAos y perjuiuos relacionado con las garantias y 
contragarantias que se hubiesen otorgado en el incidente de sus ension referente 
a 10s amparos directos de que dicho alto Tribunal haya umocido. 46 

El maestro lgnacio Burgoa se basa en el parrafo segundo del artiwlo 99 de 
la Ley de Amparo para establecer que en el caso de la fracuon IX del articulo 95 
de la Ley de referencia, otorga competencia para uxlocer del rewrso de queja a 

4,. Idem. p8g. 134. 
4IS Burgoa Orihuela. Ignauo. Ob. cit.. PAD. 620. 
118 Ibidem. 



la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacibn. En efecto, el autor de referenda 
expone que dicho organo judicial conoce de la queja contra actos de las 
autoridades responsables, cuando estas traduzcan exceso o en defecto de 
curnplimiento de las ejecutorias que se pronuncien en 10s juicios de arnparo 
directos o uniinstanciales, conforrne a su cornpetencia constitutional o legal. 

Similar sistema emplea el maestro lgnacio Burgoa, al expresar que nuestro 
maxim0 Tribunal del pais es mmpetente para mnocer de la queja que se 
promueva contra 10s actos u omisiones de las autwidades responsables en tales 
juicios, a que alude la fracci6n Vlll del articulo 95 de la Ley de Amparo. Y a 
continuation inserta el artiwlo 99, parrafo segundo del ordenamiento juridiw 
citado para apoyar su obse~acion. 

Sin embargo, si analizamos el articulo 99, parrafo segundo de la Ley de 
Amparo, nos darnos cuenta que dicho precept0 no establece expresa o 
directamente la competencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en 
el caso de las fracciones Vlll y IX de dicho ordenarniento juridim, pues solarnente 
dispone que "el rewrso de queja se interpondre por escrito, directamente ante el 
Tribunal que conocio o debio conocer de la revision, acompafiando una copia para 
cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las 
partes en el juicio". Pero tal vez de ello el maestro lgnacio Burgoa infiera la 
cornpetencia en favor de nuestro mas alto Tribunal del pais en el caso de las 
fracciones que se precisan, cuestion que no es mnvincente a nuestra manera de 
ver. 

2.- Cornpetencia de 10s Tribunales Colegiados de Circuito 

Los Tribunales Colegiados de Circuito conocen del rewrso de queja, 
cuando las autoridades responsables caigan en exceso o defecto de ejewci6n de 
las sentencias constitucionales ernitidas por ellas en arnparo directo o 
uniinstancial, en 10s casos en que sea de su cornpetencia el conocirniento de tal 
clase de juicios de garantias (articulo 95, fracciones IV y IX, y 99, parrafo 
segundo, de la Ley de Amparo; asi como en el supuesto de que 10s actos u 
omisiones a que hace referencia la fraccion Vlll de dicho artiwlo 95, se atribuyan 
a las autoridades responsables en 10s juicios de amparo directo de que conozcan 
en unica instancia 10s mencionados Tribunales Colegiados de Cirwito (articulo 
99, parrafo segundo). Asimisrno, estos Tribunales son cornpetentes para resolver 
dicho recurso cuando se interponga contra 10s autos del Juez de Distrito que 
concedan o nieguen la suspension provisional o contra las resoluciones que tal 
organo decisorio dicte en el incidente de darios y perjuicios a que alude el articulo 
105, parte final de la Ley de Amparo (artiwlo 99. phrrafos primer0 y c~arto) .~" 



3.- Los Jueces de Distrito 

Los Jueces de Distrito conocen del recurso de queja en 10s casos a que se 
refieren las fracciones II y Ill del artiwlo 95. de la Ley de Amparo. Asi como 
cuando dicho rewrso se promueve contra ados de las autoridades responsables, 
en juidos de amparo indiredo o biinstanciales, por exceso o defect0 de 
cumplimiento de las ejewtorias que en ellos se didan, en primera o segunda 
instancia (fracci6n IV del artiwlo 95, en relacion con el articulo 98, parrafo primer0 
de la ley en ~ e s t i 6 n . ~ ' ~  

F) Substanciaci6n del Recurso de Queja 

Los articulos 98 y 99 de la Ley Reglamentaria de 10s articulos 103 y 107 
wnstitudonales que a wntinuad6n se van a exponer, wmprenden las reglas en 
la tramitacion del rewrso de queja, tales como que la misma se interpondra ante 
el Juez de Distrito o autoridad que wnozca o haya conocjdo del juicio de amparo 
en 10s terminos del articulo 37 de la Ley de Amparo, o ante el Tribunal Colegiado 
de Circuito si se trata del caso de la fraccion IX del articulo 107 de la Constituci6n 
Federal, predsamente por escrito, acompafiando una wpia para cada una de las 
autoridades responsables contra quienes se promueva y para cada una de las 
partes en el mismo juicio de garantias. 

- - 
Dada entrada al recurso, se requerira a la autoridad contra la que se haya 

Interpuestoma que rinda informe con justification sobre la materia de laqueja, 
dentro del termino de Ires dias. Transcurrido este informe o sin el, se dara vista al 
Ministerio Publico por igual termino, y dentro de 10s tres dias siguientes se didara 
la resoludon que proceda. 

En 10s casos de las fracciones I, VI y X, del articulo 95 de la Ley de 
Arnparo, el rewrso de queja se interpondra por escrito directamente ante el 
Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, acompzfiando una copia para 
cada una de las autoridades contra quienes se promueva. 

Tratandose de las fracciones: V, VII. Vlll y IX del mismo articulo 95, el 
rewrso de queja se interpondra por escrito, diredamente ante el tribunal que 
conocio o debio conocer de la revision, ammpaAando una copia para cada una 
de las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las partes en 
el juido. 

La trarnitacion y resolucibn de la queja en 10s caws previstos en las 
fracciones I a X, se sujetara a lo dispuesto en el parrafo segundo del articulo 98 de 
la ley citada, con la sola salvedad del termino para que el Tribunal Colegiado de 
Circuito dicte la resolution que corresponda, que sera de diez dias. 



En el caso de la fraccion XI, la queja debera interponerse ante el Juez de 
Distrito, dentro del termino de veintiwatro horas wntadas a partir del dia siguiente 
a la fecha en que para la parte recurrente surta efectos la notificacion que 
wnceda o niegue la suspension provisional, acornpanando las copias que se 
seiialan en el articulo 98 del ordenamiento juridico en cita. Los Jueces de Distrito 
o el superior del Tribunal remitiran de inmediato 10s escritos en 10s que se formule 
la queja al Tribunal que deba wnocer de ella, con las wnstancias perlinentes. 
Dentro de las warenta y ocho horas siguientes, el Tribunal Colegiado de Cirwito 
que wrresponda resolvera de plano lo que proceda. 

g) Quibnes pueden interponer el Recurso de Queja (legitimacibn) 

Cuando se trate de exceso o defect0 en la ejewcion del auto de suspension 
o de la sentencia en que se haya amparado al quejoso, el rewrso de queja podra 
ser interpuesto por wa l  quiera de las partes en el juicio, o por cualquier persona 
que justifique legalmente que le causa agravio la ejewci6n o cumplimiento de 
tales resoluciones. En 10s demas casos a que se refiere el artiwlo 95 de la Ley de 
Amparo, ljnicamente podra interponerla walquiera de las partes; salvo las 
mencionadas en la fraccion VII de dicho precept0 juridico, en las cuales solo 
podran interponerla las partes interesadas en el incidente de redamacion de 
daiios y perjuicios, y la parte que haya prowrado la fianza o contrafianza (artiwlo 
96 del ordenamiento legal en westion). 

h) Termino para su interposici6n 

El lapso o tiempo para la interposition del rewrso de queja nos lo 
proporciona el artiwlo 97 de la Ley de Arnparo, el cual en su letra dice: 

"Articulo 97.- Los terminos para la interposici6n del recurso de queja seran 10s . . 
siguientes: 
I.- En 10s casos de las fracciones II y Ill del artiwlo 95 de esta ley podra 
interoonerse en walauier tiempo. mientras se falle el iuicio de amDaro en lo . . 
prinbpa~, por resolud6n firme; 
11.- En 10s casos de las fracciones I. V, VI. Vll, Vlll y X del mismo articulo, dentro 
de 10s dnw dias siguientes al en que surta sus efectos la notificacion de la 
resolucion rewrrida; 
Ill.- En 10s casos de las fracdones IV y IX del propio articulo 95, podra 
interponerse dentro de un aiio, wntado desde el dia siguiente al en que se 
notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia, o al en 
que la persona extraha a quien afede su ejewci6n tenga conocimiento de esta; 
salvo que se trate de actos que importen peiigro de privation de la vida, ataques a 
la libertad personal, deportauon, destierro, o de alguno de 10s prohibidos por el 
articulo 22 de la Constitucih, en que la queja podra interponerse en walquier 
tiempo; 



IV.. En el caso de la fraccion XI del referido articulo 95 dentro de las veintiwatro 
horas siguientes a la en que surta sus efectos la notification de la resolucion 
recurrida". 

i) Expresi6n y significado de loa agravios (conceptos de queja) 

El articulo 96 de la Ley de Amparo dispone entre otros casos que la queja 
podra ser interpuesta por cualquiera de las partes en el juicio o por cualquier 
persona que justifique legalmente que le "agravia" la ejecucion o curnplirniento de 
las resoluciones a que alude dicho artiwlo, tal y wmo qued6 apuntado con 
antelacion. 

Desprendemos de lo anterior que el promovente del recurso de queja 
debera exponer 10s agravios que le cause el auto, resolucion o sentencia que se 
recurre, obviamente ello debera hacerse por escrito segun lo deteninan 10s 
articulos 98 y 99 de la Ley Reglamentaria de 10s articulos 103 y 107 
constitucionales. 

- 
Ahora bien, creernos que la expresion y significado de 10s organos ya 

expuestos en el apartado del recurso de revisih, son validos en esencia con 
relacion al recurso de queja. En efecto, por agravios debemos entender aquellos 
argumentos o razonamientos que el recurrente o promovente de la queja expresa 
con motivo del recurso que interpone, por el cual tiende a acreditar que el act0 
impugnado infringe en su.perju@io las normas substantivas o adjetivas que deben ~~. . .~ ~ ~~- . .-.~ - -  - 
regirlo. Como dice el maestro Alfonso Noriega el escrito de agravios debe setialar 
punto por punto, 10s errores que se consideren se han wmetido en la resolucion 
judicial recurrida. Dicho en otros terminos, el escrito de expresion de agravios 
requiere de un analisis critico de la resolucion que se wmbate, en el que se 
deben expresar concretamente 10s razonamientos que fundan 10s agravios. 

Finalmente, estirnamos que con el objeto de que exista una marcada 
diferencia entre la denominacibn de "agravios" que se da en ei recurso de revision, 
proponemos la denominacibn que en la queja se les designe "wnceptos de 
queja", en la propia revisi6n seria mas wnveniente se le llamara wncepto de 
revision" y no agravios, y en el ultimo de 10s recursos "wnceptos de reclarnacion", 
pues si bien la expresion "agravios" es  un termino generiw que ademas se 
emplea en el propio juicio de amparo wmo sinonimo de conkptos de violaci6n. 
pues constituyen propiamente argumentos tendientes a impugnar la legalidad de 
la decision judicial, mediante la demostracion de violaciones a la ley de fondo o de 
forma, en que incurra la resolucion, la verdad es que cada uno de 10s recursos 
merece una denorninacion wncreta e n  aquel sentido a fin de distinguirlos uno de 
otro. 



j )  Resoluci6n del Recurso de Queja 

Transcurrido el termino de tres dias para que la autoridad contra la que se 
hubiere promovido el recurso, rinda informe w n  justificad6n sobre la materia de la 
queja, con dicho informe o sin el, se dara vista al Ministerio Publico por igual lapso, 
y dentro de 10s tres dias siguientes se dictarA la resoluci6n que proceda (artiwlo 
98, segundo parrafo de la Ley de Amparo). 

Sobre lo anterior, el maestro Carlos Arellano ~ a r c i a ~ "  wnsidera que el 
procedimiento del rewrso a estudio wando se trata de exceso o defecto en la 
ejecuci6n del auto concesorio de suspension definitiva, o wando se refiere al 
exceso o defecto en la ejewcion de la sentencia de amparo, en amparo direct0 o 
indirecto, debiera permitirse una dilau6n probatoria que permita aueditar ese 
exceso o defecto o la no existencia de exceso o defecto y no resolverse con 
posterioridad de la rendidon del informe justificado y vista al Ministerio Publim. 

El articulo 99, tercer parrafo de la Ley de Amparo, establece que la 
tramitacion y resoluci6n de la queja en 10s casos previstos en las fracciones I a la 
X, se sujetara a lo dispuesto en el artiwlo 98, segundo parrafo de la ley antes 
precisada, con la sola salvedad del termino para que el Tribunal Colegiado de 
Circuito dicte la resolution que corresponda, que sera de diez dias. 

Asimismo, el warto parrafo del artiwlo 99 de la Ley de Amparo, estatuye 
que en el caso de la fracci6n XI, la queja debera interponerse ante el Juez de 
Distrito, dentro del termino de veinticuatro horas wnlados a partir del dia siguiente 
a la fecha en que para la parte rewrrente surta efectos la notificacion que 
conceda o niegue la suspension provisional, awmpaiiando las copias que se 
seiralan en el artiwlo 98 del ordenamiento juridiw antes dtado. Los Jueces de 
Distrito o el superior del Tribunal remitiran de inmediato 10s esuitos en 10s que se 
formule la queja al Tribunal que deba wnocer de ella, con las circunstandas 
pertinentes. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el Tribunal Colegiado 
de Circuito que corresponda resolvers de plan0 lo que proceda. 

1.- Queja sin materia 

Por regla es posible aplicar al rewrso de queja 10s prindpios generales 
contenidos en el analisis que el maestro lgnacio Burgoa Orihue~a~~' hace sobre las 
clases de recursos, 10s que califica en: recurso sin materia, recurso infundado y 
recurso improcedente. Y sobre el primer0 de ellos explica que un rewrso queda 
sin materia cuando no puede lograr su objetivo especifiw, lo que generalmente 
acontece en caso de que el acto procesal wmbatido quede insubsistente o d e  que 

'I9 Arellano Garcia. Carlos. Ob. cit.. phg. 847. 
Burgoa Orihuela. Ignatio, Ob. tit.. phg. 581 



didlo recurs0 se sustituya por OtrO con analoga finalidad durante el tramite del 
pmcedimiento. ' 

Mas adelante seAala el autor en cita"', que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nadon; seriala que queja sin materia, es aquella 'cuando no se pueden 
retrotraerse 10s efedos de la sentencia que en ella se dicte, por razon del tiempo 
transcumdo'. (Wndice al Tomo CXVIII. Tesis 871). 

El Lic. Juan Antonio Diez ~ u i n t a n a ~ ' ~  expone que significa la queja sin 
maleria: "Queja sin materia: Que es la que sien do procedente y fundada no es 
posible obtener mediante ella, la revocacion o anuladon solicitadas. Ejemplo: La 
autoridad responsable fija al quejoso una caucion que resulta muy elevada para 
suspender el ado redamado. Habibndose interpuesto el recurso de queja, 
solicitandose la revocacion de dicha resolucion, se resolvio la cuestion de fondo de 
la wntroversia mediante el amparo direclo por el Tribunal Colegiado de Circuito; 
por wnsewenda, al no tener la queja materia en la que pudiera surtir sus efectos 
la resolucion que le recayera, si esta fuera favorable, se debera declarar sin 
materia." 

2.- Queja infundada 

En este a attado es tambien valido traer a colacion lo que el maestro 
lgnado Burgoa4'expone sobre el recurso infundado. Y sobre este comenta que 

-- un recurso es infundado, cuando, siendo procedente, por estar establecido por la - 
ley para atacar detaminado act0 procesal, y no debiendose dedarar sinmateria, 
en el caso wncreto respecto del cual se interpone no se establece la 
wmprobacion de las drcunstancias o ektremos ordenados por la norma juridica 
para que sum aquel sus efedos de invaliiacion. 

El Lic. Juan Arturo Diez Q~intana''~ explica que la queja infundada: "Es 
aquella en que siendo procedente su fundamentadon en que se basa el recurrente 
para impugnar el act0 recurrible es inexacta 0 equivocada, por lo que el drgano 
judicial no considera perlinente revocar o anular dicho ado." 

Idem. pag. 624. 
Diez Quintana. Juan Antonio, -181 Pregunlas y respueslas sobre el Juido de Amparo.. Editorial 

Pac, S.A.. de C.V.. M&w. 1991, pAg. 43. 
4n Burgoa Onhuela. Ignacio. ~ b .  ~ a . .  phg. 581 y 624. 
424 Diez Quintana. Juan Antonio. Ob. Cit.. pAg. 43. 



3.- Queja improcedente 

Siguiendo el sistema trazado, en las dos clases de 10s recursos antes 
estudiados; el maestro lgnacio Burgoa4= seiiala que la improcedencia de un 
recurso se refiere a la intocabilidad legal de un ado procesal por el mismo, bien 
porque la norma juridica respediva no lo conceda, o bien porque lo niegue 
expresamente. La improcedenda esta, pues, en razon direda de la naturaleza 
misma del act0 procesal, o instituida en vista de determinadas cirwnstancias 
tomadas en cuenta por la ley. 

El Lic. Juan Antonio Diez C2uintana4% establece que la queja improcedente 
resulta ser aquella que se interpone sin tener sustento legal para hacerlo. 

Finalmente, cabe adarar que wando la H. Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion o el Tribunal Colegiado de Cirwito desechen el rewrso de queja por 
notoriamente improcedente, o lo declaren infundado por haberse interpuesto sin 
motivo alguno, imponddn al rewrrente o a su apoderado, o a su abogado, o a 
ambos, una multa de diez a ciento veinte dias de salario; salvo que el juicio de 
amparo se haya promovido contra alguno de 10s actos expresados en el artiwlo 
17 de la Ley de Amparo (articulo 102 de dicho ordenamiento legal). 

F) El Recurso de Reclamaci6n 

a) Antecedentes 

Advierte el maestro Alfonso Noriega"' que la reclamacion es el ~jltimo de 
10s recursos que fue adoptado en el derecho procesal de Amparo, pues es hasta 
la Ley de Amparo reformada de 1936, en que aparece consignado dicho recurso 

Efedivamente, la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion que 
habia estado vigente en aquella epoca, conferia al Presidente de la Suprema 
Corte de Justida de la Nadon y a 10s Presidentes de las diversas Salas que 
integraban dicho alto Tribunal, facultades para tramitar 10s asuntos de la 
wmpetencia de la misma Corte, hasta ponerlos en estado de didar sentencia. 
Esta situadon hizo que en muchas ocasiones en la prhdica, o 10s funcionarios 
citados didaran awerdos o proveidos que causaban perjuicio a las partes y que, 
por falta de reglamentacibn legal, no podian ser impugnados por las mismas. 
Ante dicha sitwci6n, afiade el maestro de referenda, se estimo ineludible para el 
legislador aear un recurso que estuviera a disposidon de las partes a fin de que 
pudieran combatir dichas resoludones de tramite que dictaran el Presidente de la 

425 Burgoa Orihuela, lgnacio. Ob. dt.. pAg. 580. 
4x Diez Quintana. Juan Antonio. Ob. C i t ,  @gs. 42 y 43. 
"' Noriega. Alfonso. Ob. Cil.. @QS. 850 Y 859. 



Suprema Corte de Justicia de la Nacion y 10s Presidentes de las Salas, en 10s 
terminos seiialados. Esta necesidad se satisfizo en la Ley de Arnparo reformada 
de 1936, queen su articulo 103 dispuso lo siguiente: 
"Artiwlo 103.- El reurso de RECLAMACION es procedente contra 10s awerdos 
de tramite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por el 
Presidente de cualquiera de las Salas, en materia de amparo, conforme a la Ley 
Organica del Poder Judicial de la Federacion, y se interpondra, tramitara y 
resolvera en 10s terminos prevenidos por la misma 

Sigue expresando dicho a ~ t o r ~ ~  que el artiwlo antes transcrito esta 
vinwlado con la fraction VII del artiwlo 13 de la Ley Organica del Poder Judicial 
de la Federacion en vigor en esa epoca. La reforma de 1950 reitero el texto de la 
Ley de Amparo de 1936, y la Ley vigente, en su aniwlo 103 parrafo primer0 
establece lo siguiente: 

"Artiwlo 103.- El rewrso de redamacion es procedente contra 10s awerdos de 
tramite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por 10s 
Presidentes de las Salas o de 10s Tribunales Colegiados de Circuito." 
Dicho rewrso se podre interponer por walquiera de las pafles, por escrito, en el 
que se expresen agravios, dentro del termino de tres dias siguienles al en que 
surta sus efectos la notification de la resolution impugnada. 

El organ0 jurisdictional que deba conocer el fondo del asunto resolvera de 
plan0 este rewrso, dentro de 10s quince dias siguientes a la interposicion del 
mismo. _ - -- . .~ . .. . 

Si se estima que el rewrso fue interpuesto sin motivo, se interpondra al 
recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a 
ciento veinte dias de salario. 

b) Concepto 

El ex rninistro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion J. Ramon 
Palacios, como ya se dijo con anterioridad hace una particular diferencia entre 10s 
recursos en el juicio de amparo y al efecto sehala que la reclamation es el recurs0 
exceptional. Ciertamente tiene razon en ello, porque este medio de impugnacion 
constitutional es limitativo; y es singular porque no existe en el derecho mexicano 
ningun medio tan especial para combatir auerdos como 10s que comprende el 
rewrso en westion. Y es limitativo porque solo se owpa de awerdos 
exclusivamente del tip0 a que se refiere dicho recurso sin comprender otros. 

"Idem. pdg. 859. 
'" Ibidem. 



El Lic. Juan Arturo Diez ~ u i n t a n a ~ ~ '  dedara que el rewrso de redamacion 
es un medio de impugnad6n, por el cual una de las partes en el juicio de amparo 
se inconforma contra awerdos de tramite pmnundados por el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nation, o por 10s Presidentes de sus Salas, o 
de 10s Presidentes de 10s Tribunales Colegia dos de Circuito. (Artiwlo 103) 

Sin embargo, el maestro lgnacio Burgoaa' observa qua el rewrso de 
reclamacidn no es privative del juicio de garantias, sino que segun se infiere de 10s 
preceptos que establecen su procedencia, se puede interponer wntra 
providenuas del Presidente de la Suprema Corte de Justida de la Naci6n o del de 
alguna de las Salas, dictadas en walquier asunto que ante ese alto drgano judicial 
se dilucide, o sea, en 10s juiciffi de amparo o en aquellos en 10s que se traduce el 
ejercicio de la funcion judicial propiamente dicha, previstos en 10s articulos 104, 
105 y 106 Constitudonales. 

La redamacion dice el maestro Carlos Arellano ~ a r c i a ~ ~ '  es el rewrso de 
alcance mas limitado, atento alas siguientes razones: 
a).- Mediante dicho rewrso se combaten 10s awerdos de trdmite; 
b).- Solamente es procedente en el juido de amparo directo; 
c).- Tiene una reguladon juridica muy reducida, en wmparaci6n con la queja y la 
revision. 

c) Su procedencia 

La procedencia del rewrso de redamacibn la desprendemos del primer 
pArrafo del artiwlo 103, primer parrafo de la Ley de Amparo, el cual establece 
que el rewrso de referencia es procedente contra 10s awerdos de trllmite 
dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justida o por 10s Presidentes 
de sus Salas o por 10s Presidentes de 10s Tribunales Colegiados de Circuito. 
Asimismo, el recurso de reclamadon se halla reglamentado por 10s articulos 11, 
fraccion XII. 24, fraccidn V, 25. fraccion V, 26, fraccidn V, 27. fraccion V y 44 
fraccion Vlll de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n. 

d) Cornpetencia 

El Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

Por lo que respecta a la wmpetencia para wnocer del rewrso de reclamaci6n, 
hay' que tener en consideradon ddos situaaones: cuando 10s actos combatidos 
provengan del Presidente de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion y 
cuando sean de 10s presidentes de (as distintas Salas. En la primera hip6tesis, la 

UJ Diez Quintana. Juan Antonio. Ob. Cit., Mg. 45. 
Burgoa Onhuela. Ignado. Ob. C).. p&s. 626 Y 627 
Arellano Garcia. Carlos. Ob. CI.. pag. 847. 



competencia puede referirse, bien al Pleno de dicho alto Tribunal del pais, o bien 
a cualquiera de las Salas integrantes de ese organo judicial. Esta division de 
competencia, en 10s casos en que 10s actos combatidos Sean del Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, se debe a la diversa naturaleza de 10s asuntos en que 
se interponga el rewrso de redamacion. cuando la resolucion de un negocio, en el 
que se promueve el rewrso de reclamacibn contra el Presidente de la Suprema 
Corte, corresponda a alguna de las Salas, la inte~~msidbn de tal medio de 
impugnacion se realiza ante la Sala wrrespondiente. 

2.- Las Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de l a  Nacidn 

Por otro lado, wando el rearso de redamaci6n se promueve contra actos 
(awerdos o providencias) del Presidente de cualquiera de las Salas de la 
Suprema Corte de Justicia, la wmpetencia para wnooer de el se instituye en 
favor de Bstas, segun el ~ a s o . ~ ~ ~  

3.- Los Tribunales Colegiados de Circuit0 

Del recurso de redamacion que procede wntra las providencias y awerdos 
de 10s Presidentes de 10s Tribunales Colegiados de Cirwito, conoen 10s dos 
Magistrados restantes que integran el Tribunal corre~~ondiente." 
Advierte el maestro Alfonso ~ o r i e g a ~  que ante la relativa oscuridad de la Ley de 
Amparo, se pretendio promover el recurso de redamacion en contra de las 

- .. .resoluciones dictadas por una Sala de la Suprema Corte d e  Justicia y esta f jb la 
tesis de que tal recurso no cabria contra ese tip0 de resoluciones en virtud de que 
unicamente era procedente contra a cuerdos de tramite del Presidente de la 
rnisma Suprema Corte de Justicia o del Presidente de alguna de las Salas. En 
apoyo de tal criteria, a continuacion se transcribe la ejewtoria respectiva que el 
propio maestro Alfonso Noriega cita, la queen su letra dice: 

"RECURS0 DE RECLAMAC16N, NO CABE CONTRA RESOLUCIONES 
PRONUNCIADAS POR UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. 
En contra de una resolucion de sobreseimiento didada por la Sala no cabe 
recurso alguno, pues las sentendas de este Alto Tribunal tienen en si mismas, 
desde su pronunciamiento, el caracter de firmes, sin necesidad de declarad6n 
alguna al respecto. Por lo tanto, en contra de un fallo de tal naturaleza, el rewrso 
de reclamacibn es notoriamente improcedente por career de materia en virtud de 
que, en 10s terminos de la Ley de Amparo, la redamacion solo cabe wntra 
acuerdos del Presidente de la Suprema Corte de Justida, o del Presidente de 
alguna de sus Salas." (Reclamation en el amparo en revision 2136167 
Comisariado Ejidal del Poblado "Matalotes", Durango. Septiembre 12 de 1968.) 

U3 Burgoa Orihuela. Ignado. Ob. Ci.. pag. 626 
4Y Ibidem. 

Idem. pag. 624. 
U(i Noriega, Alfonso. Ob. Cl., pag. 861. 



El segundo parrafo del articulo 103 de la Ley de Amparo, establece que el 
recurso de redamacion se podra interponer por cualquiera de las partes, por 
escrito, en el que se expresen agravios, dentro del termino de Ires dias siguientes 
al dia en que surta sus efectos la notificadon de la resoludon impugnada. 

f) Quienes lo  pueden interponer (legitimaci6n) 

El recurso de reclamacion 5610 se puede interponer por parte legitirna en el 
asunto de que se trate y con motivo fundado. Este riltimo requisito dice el maestro 
lgnacio Burgoau7 le parece innecesario, ya que walquier recurso de reclarnacion. 
sea o no fundado, tiene que tramitarse y resolverse, ados que presuponen 
forzosamente su interposici6n. 
Por lo general 10s acuerdos y providenuas pronundadas en la tramitacion del 
amparo por el Presidente de la H. Suprema Corle de Justida de la Nau'on y por 
10s Presidentes de las Salas wrrespondientes, causan estado si no se interpone 
wntra ellos el rewrso de reclarnacion. 

g) TBrmino para resolverlo 

La Ley de Amparo previene en el tercer parrafo de su articulo 103, que el 
organ0 jurisdictional que deba wnocer el fondo del asunto, resolvera de plan0 el 
rewrso de reclamacibn, dentro de 10s quince dias siguientes a la interposition del 
mismo. 

h) Expresion y significado de 10s agravios (Conceptos de Reclamaci6n) 

El segundo parrafo del artiwlo 103 de la Ley de Amparo, establece entre 
otros casos que en el escrito en que se interponga el rewrso de reclarnacion se 
expresen 10s agravios que ocasiona el awerdo de la providenda wmbatida. 

Sobre la expresi6n y el significado de 10s agravios en lo que respecta a la 
reclamacion subsisten aqui 10s argumentos ya reiterados tanto en el rewrso de 
revision wmo en el de queja, razon por la wa l  creemos innecesario volver a 
insistir en ello. Sin embargo, con el fin de que haya una seialada distindon entre 
10s tres rewrsos en el juicio de amparo, seria conveniente que en el riltimo medio 
de impugnadon que estudiamos no se hablara de agravios, sin0 de "conceptos de 
reclamacion", tal y wmo se sugirio en el apartado del rewrso de queja, al 
hablarse de conceptos de queja. 

U7 Burgoa Orihuela. IgnadO. Ob. dl.. MQ. 626 
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i )  Resoluci6n del Recurso de Reclamaci6n 

El terer parrafo de articulo 103 de la Ley de Amparo, determina que el 
6rgano jurisdictional que deba wnocer el fondo del asunto resolvera de plano el 
rewrso deredamaci6n, dentro de 10s quince dias siguientes a la interposicion del 
mismo. 

I .- Reclarnaci6n sin motivo 

El ljltimo parrafo del articulo 103 de la Ley de Amparo, previene que si se 
estima que el rewrso de redamaci6n fue interpuesto sin motivo, se impondria al 
recurrente o a su re presentante o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a 
ciento veinte dias de salario minimo vigente en el Distrito Federal. 



LA SUPREMA CORTE Y EL ART~CULO 105 
CONSTITUCIONAL 

Rewrdemos prirnerarnente, que de conformidad wn lo dispuesto por el 
artiwlo 94 wnstitudonal, uno de 10s @nos en 10s que se deposita el ejercicio 
del Poder Judicial de la Federacion, es la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. 

En efecto, el numeral antes precisado, en su parte conducente, seriala lo 
siguiente: "Articulo 94. Se deposita el ejercido del Poder Judicial de la Federacion 
en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Cirwito y en juzgados de Distrito ...". 

Dicha Suprema Corte de Justicia de la Nacion, se wmpone de once 
rninistros y funcionara en Pleno o en Salas (artiwlo 94, parrafo tercero 
constitucional, y articulo 2". de la Ley Organica del Poder Judicial de la 
federacion). 

a) Del Pleno 

El Pleno se wrnpone de once ministros, bastando la presencia de siete 
para que pueda funcionar con excepcion de 10s casos previstos en el articulo 105 
wnstitucibnal, fraccion I y II (acciones de inmnstitucionalidad y wntroversias 
constitudonales), en 10s que se requiere la presenda de ocho ministros (articulo 
4O. de la Ley Organica del Poder Judicial de la federacion). 

Las sesiones del Pleno y de las Salas seran publicas, y por excepcion 
secretas en 10s casos en que asi lo exijan la moral o el inter& publiw (articulo 94. 
parrafo cuatro wnstitucional). 

Por lo que se refiere a las resoluciones del Pleno de la suprema Corte de 
justicia de la Nacion, el artiwlo 79 De la Ley Organica del Poder Judicial setiala 
que Bstas se tomaran por unanimidad de votos o por mayoria, en 10s casos 
previstos por el artiwlo 105 wnstitucional, fracciones I, penultimo parrafo, y II se 
requerira una mayoria de ocho votos. En 10s casos previstos por la fraccion I del 
artiwlo 105 wnstitucional, las dedsiones pueden ser tomadas por la mayoria de 
10s ministros presentes, per0 para que tengan efectos generales deberan ser 



aprobadas por una mayoria de cuando menos ocho votos. En caso de empate, 
preve la ley que el asunto se resolvera en la siguiente sesion,, en la que de no 
obtener mayoria se desechara el proyecto y el presidente designara a otro ministro 
para su elaboration considerando lo alegado durante la sesion. De persistir el 
empate, el presidente tendri voto de ~ a l i d a d . ~  

Los ministros que integran la Corte, duraran en su encargo quince arios, a 
menos que sobrevenga incapacidad fisica o mental (articulo 94 constitucional, 
penriltimo parrafo). 

El Pleno, wnocerh de 10s siguientes asuntos: 
- De las controversias constituuonales y acciones de inwnstitucionalidad 

(articulo 105 constitucional, fraociones I y II) 
- Del rewrso de revision en contra de sentencias pronunciadas en la 

audiencia constitucional por jueces de Distrito o 10s magistrados Unitarios 
de Circuito, wando: 
a) Exista el problema de inwnstitucionalidad de leyes federales o locales, 
tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la 
Repriblica de awerdo con la fraccion I del articulo 89 constilucional y 
reglamentos de leyes locales expedidos por 10s gobernadores de 10s 
Estados, o wando en la sentencia se establezca la interpretacion directa de 
un precepto de la Constitucibn (artiwlo 84, fraccion I, inciso a) de la Ley de 
Amparo); 
b) En 10s supuestos comprendidos en las fracciones II y Ill del articulo 103 
constitucional (amparo soberania) (articulo 84, fraccion I, inciso b) de la Ley 

-- -~ - de-Amparo); - - - 

c) Cuando se ejercite la facultad de atraccion, ya sea de oficio o a peticion 
del wrrespondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador 
general de la Repriblica, debido al interes y trascendencia que asi lo 
amerite (artiwlo 107 wnstitucional, fracci6n VIII, inuso b), parrafo 
segundo). 

- Del rewrso de revision que se haga valer en contra de las sentendas 
dictadas en amparo directo, wando exista el problema da 
inwnstitucionalidad de leyes federales o locales. tratados internacionales, 
reglamentos expedidos por el Presidente de la Republica de acuerdo con la 
fraccion I del artiwlo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales 
expedidos por 10s gobemadores de 10s Estados, o cuando en la sentencia 
se establezca la interpretacion directa de un precepto de la Constituuon 
(articulo 84, fraccibn II de la Ley de Amparo). 

- Del rewrso de queja interpuesto en terminos del artiwlo 95, haccion V de 
la Ley de Amparo, siempre que el wnocimiento de la revision en el juicio de 
garantias en el que la queja se haga valer le haya correspondido al Pleno 
d e  la Suprema Corte de Justida de la Nacion. 

" Carranco Z6fiiga. Joel. 'Poder Judiciar. Ediforiai Pomia. M6?3w. 2000, pdg. 162. 



- Del rewrso de reclamacibn en wntra de 10s acuerdos de tramite dictados 
por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion o por 10s 
Presidentes de sus Salas (artiwlo 103 de la Ley de Amparo). 

- De las excusas e impedimentos de 10s ministros, en asuntos de 
competencia del pleno de la Corte. 

- De la aplicacion de la fraccion XVI del artiwlo 107 constitucional, referente 
al wmplimienlo de sentencias de amparo, la separacih del cargo de la 
autoridad responsable y su posible consignation. 

- De las denundas de mtradiccion de tesis entre las sustentadas por las 
salas de la suprema Corte de Justicia de la nation, por 10s tribunales 
Colegiados de Cirwito, wando se trate de asuntos que por razon de 
materia no sean exclusivos de alguna de las referidas Salas o por el 
Tribunal Electoral. 

- De 10s wnflictos de trabajo suscitados con sus propios servidores. 
- De 10s juicios de anulad6n de la dedaratoria de exclusion de 10s estados 

del Sistema Nacional de Coordinadon Fiscal, y de 10s juicios sobre 
cumplimiento de convenios de wordinacion celebrados por el Gobierno 
Federal con 10s Gobiernos de las entidades f e d e r a t i v a ~ . ~  
De walquier otro asunto de la competencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la nacion, wyo wnodmiento no le wrresponda a las Salas y del resto 
que sefiale la ley. 

Por cuanto toca a las atribuciones del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naciirn, el articuto 11 de la Ley Organica del Poder Judicial de la 
Federacih, estas son las siguientes: 

- Elegir a su presidente y wnocer de la renunda a dicho cargo. 
- Conceder licencias a sus integrantes. 
- Establecer 10s dias y las horas en que se sesionara ordinariamente 
- Detenlnar medlante awerdos la wmpetenc.a de las Salas que lntegran a 

la Suprema Code de Just~aa de la Nwon y el slstema de d~str~buc~on de 
asuntos. 

- Remitir para su resoludbn a las Salas 10s asuntos de su competencia, 
mediante acuerdos generales. 

- Remitir a 10s Tribunales Colegiados, mediante awerdos generales, aquellos 
asuntos de su competencia en 10s que hubiera establecido 
j u r i ~ ~ r u d e n c i a . ~  

- Resolver sobre las quejas administrativas relacionadas con 10s integrantes 
o w n  el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. 

- Resolver de las revisiones administrativas que se interpongan en contra de 
las determinaciones det Consejo de la Judicatura, de cunforrnidad con el 
artiwlo 100 constitucional."' 

- 
Us~arranmZulii~a. Joel, Ob. cil.. pag. 164. 
* De wnfonidad w n  laS refonnas mnslitucionales publicadas el 11 de junio de 1999, la 
Suprema Cone de Justida de la Nadbn, puede rernitir a 10s Tribunales Colegiados, mediante 
awerdos generales, aquellos awnlos que detenhe para una mejorimpartici6n de juslida. 



- Resolver las controversias que se susciten entre las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion, y las que surjan dentro del Poder Judicial de 
la Federacion con motivo de lo dispuesto por la Constitution Politica de 10s 
estados Unidos Mexicanos en lo referente al citado Poder y lo seiialado por 
su Ley Organica. - Determinar las adscripciones de 10s Ministros.por salas, y 10s cambios 
necesarios en la eleccidn del Presidente. 

- Nombrar wmites para la atenuon de 10s asuntos de su wmpetencia. 
- Nombrar a su representante dentro de la Comision Substanciadora ljnica 

del Poder Judicial de la federacion. 
- Nombrar al Secretario General de awerdos, al Subsecretario General de 

Acuerdos y al titular de la Coordinacion y Compilacion de Tesis, y mnocer 
de 10s asuntos relativos a dichos nombramientos. 

- Aprobar el Presupuesto de Egresos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion, el cual somete para su apmbadbn su Presidente. 

- Apercibir, amonestar e imponer multas a 10s abogados, prowradores, 
litigantes, etc., wando en las promociones que dirijan al Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia, falten al respeto a algdn integrante u organ0 del 
Poder Judicial. 

- Ejercitar las fawltades previstas en 10s pgrrafos segundo y tercero del 
articulo 97 constitucional, que se refiere a las facultades de investigacibn en 
caso de una grave violacion de alguna garantia individual, y averiguacion 
sobre la violacion al voto publim. 

- Dictar 10s reglamentos y 10s acuerdos generales en las materias de su 
competencia. . - -  -- - ~. . -~ - 

b) Del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

Por su parte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, que 
es electo por cada cuatro arios, sin poder ser reelect0 para el period0 
inmediato posterior (articulo 97 constitucional y 12 de la Ley OrgAnica del 
Poder judicial de la Federacion), y cuenta a n  las siguientes atribuciones que 
seiiala el artiwlo 14 de la respectiva Ley Organica: 
- Representar a la Suprema Code de Justicia y llevar su adrninistracion. 
- Llevar el trbmite de 10s asuntos de la wmpetencia del Pleno y turnarlos al 

Ministro que corresponda para la-elaboration del proyecto respectivo. 
- Autorizar las listas de asuntos, dirigir 10s debates y conservar el orden en 

las sesiones del Pleno. 
- Firmar las resoluciones del Pleno, junto con el ministm ponente y el 

secretario general.de awerdos. - Despachar la correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion, salvo la que les es propia para 10s presidentes de las salas. 

- ~~ 

.<I Precepto tarnbien refomado por el decreto publicado en el Diario Ofidal de la Federad6n de 11 
de junio de 1999. 



- Dictar las medidas necesarias para el buen servicio y disciplina de laS 
oficinas de la Corte. - Recibir, tramitar y resolver quejas administrativas que se presenten con 
motivo de las faltas que ocurran en el despacho de 10s negocios de la 
wmpetencia del Pleno, de las salas o de 10s organos administrativos de la 
Suprema Corte de Justicia. - Legalizar por si o por wndudo del seaetario general de awerdos laS 
firmas de 10s servidores publicos de la Suprema Corte de Justicia en 10s 
casos en que la ley exija ese requisite. - Conceder licencias a 10s se~id0reS publicos de dicha Suprema Corte de 
Justicia. - Comunicar al Presidente de la Republics las ausencias definitivas de 10s 
ministros, para que se proceda a un nuevo nombramiento. - Rendir un informe anual de actividades a 10s ministros de la Suprema Code 
de Jusficia de la Naci6n y 10s miembros del Consejo de la Judicalura 
Federal. - Proponer el nombramiento de 10s se~idores publicos que debe hacer el 
Pleno. - Nornbrar a 10s servidores ptiblicos encargados de la administracion de la 
Corte. 

- Expedir el reglamento interior y acuerdos generales en materia 
administrativa de la Corte. - Forrnular anualmente el anteproyecto de egresos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion, que debe someter a la consideraci6n del Pleno. 

c) De las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, son dos, cada una 
integrada por unco ministros, bastando la presencia de cuatro para funcionar 
(articulo 15 de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion). La 
Primera Sala conoce de la materia Civil y Penal; y la Segunda Sala, de las 
materias Administrativa y Laboral. 

Las sesiones de las salas serAn publicas y por excepci6n, privadas en 10s 
casos en que a su juicio asi lo exija la moral o el interes publiw (articulo 16 de la 
Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion). 

Las resoluciones de las Salas se tomaran por unanimidad o por mayoria de 
votos de 10s ministros presentes (articulo 17 de la Ley Organica del Poder Judicial 
de la Federacion). 

Las resoluciones de las Salas se tomara por unanimidad o mayoria de 
votos. Si al efectuarse la votaci6n no se obtiene la mayoria, el asunto se turnar5 el 
asunto a nuevo Ministro para la formulacion del proyedo tomando en 
consideraci6n lo manifestado en la sesi6n. Si de presentarse el nuevo proyecto no 
se obtiene mayoria, el Presidente de la Suprema Corte nombrara por tumo a un 



ministro de otra Sala para que emita su voto; y que en caso de que tampoco se 
logre mayoria, el presidente de la Sala tendra voto de calidad. El ministro que 
disienta de la mayoria puede fOrmUlar voto particular (articulo 17 de la Ley 
Organica del Poder Judicial de la Federacibn). 

Va corresponder conocer a las Salas, de 10s siguientes asuntos que enlista 
el artiwio 21 de la Ley Org.%ica del Poder Judicial de la Federacibn, mismos que 
son: 

- De 10s rewrsos de apelacion interpuestos en wntra de las sentencias 
dictadas por 10s jueces de Distrito en aquellas controversias ordinarias en 
que la Federadon sea parte. 

- De 10s recursos de revision contra sentencias dictadas en audiencia 
wnstitucional por 10s jueces de Distrito o por 10s Tribunales Unitarios de 
circuito, en 10s casos siguientes: 
a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la 

demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento federal 
expedido por el Presidente de la Rephblica, o reglamentos expedidos 
por 10s gobernadores de 10s estados o por el Jefe de Gobiemo del 
Distrito Federal, por estimarlos directamente contrarios a una disposiubn 
wnstitudonal, o si en la sentencia se establece la inlerpretacion directa 
de un precepto de la Constituuon. 

b) Cuando se ejercite la facultad de atraccion contenida en el segundo 
parrafo del inciso b) de la fraccion Vlll del artiwlo 107 wnstitucional. 

- Del rewrso de revision wntra sentencias que en amparo direct0 

- - - pronuncien 10s Tribunales Colegiados de Cirwito en 10s siguientes casos: 
a) Cuaiido habi8ndoSe~impugnaddlaconstitucionalidad de un reglamento 

federal expedido por el Presidente de la Republica, o de reglamentos 
expedidos por 10s gobernadores de 10s estados o por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, o en 10s conceptos de violacion se haya 
planteado la interpretacion directa de un precepto de la Constituuon 
Federal, o se haya decidido o se omita decidir sobre la misrna 
inconstitucionalidad o interpretacion wnstitucional. 

b) De 10s amparos directos que por su inleres y trascendencia asi lo 
ameriten en uso de la facultad de atraccion prevista en el segundo 
parrafo del inciso d) de la fraccion V del artiwlo 107 wnstitucional 
(fawltad de atraccion). 

- Del recurso de queja interpuesto en 10s terminos de las fracciones V, VII, 
Vlll y IX del artiwlo 95 de la Ley de Amparo, siempre queel wnoumiento 
del amparo en que se haga valer este medio sea competencia de la 
Saia.442. 

4 1  Corn0 ya se ha mendonado en el presente trabajo, mediante Deueto de fecha 17 de mayo dd 
afio en cuno (rnimo que antiene ermres ya awntados), se reformamn de la Lev de Am~am. la 
fracci6n X del arliwlo 95: 99 orimer odirrafo. 105 cuarto drrafo: v se adidonamn ei 99 en ;n l ed r  ~. ~ , . , ~ ~ ~ - ~ ~  ~~ ~ 

pdrrafo. el  105 mn p~nafos quinto'y sexto: y 113 en "n segundo y tercer phnafm; adem& sc 
reform6 la iracu6n IV del aiticuto 21 de la Ley Orghnlca del Poder Judldal de la Federaddn. 



- Del rewrso de redamacion que se haga valer en contra de 10s acuerdos de 
tramite didados por su presidente. 

- De las controversias que se susciten en razon de cornpetencia entre 10s 
tribunales de la Federadon, entre estos y 10s de 10s Estados o del Distrito 
Federal, entre 10s de un Estado y 10s de otro, entre 10s de un Estado y 10s 
del Distrilo Federal, entre walquiera de estos y 10s militares; aquellas que le 
correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n de awerdo con 
la Ley federal del Trabajo; asi como las que se susciten entre las Juntas de 
Conciliad6n y Arbitraje, o las autoridades judiciales, y el Tribunal Federal de 
Conciliaa6n y Arbitraje. 

- De las controversias que en raz6n de competencia se susciten entre 
Tribunales Colegiados de Cirwito, entre un juez de Distrito y el Tribunal 
Superior de un Estado o del Distrito Federal, entre Tribunales Superiores de 
distintos Estados, o entre el Tribunal Superior de un Estado y el Tribunal 
Superior de Justicia del Dislrito Federal, en 10s juicios de amparo. 

- De las denuncias de contradim'6n de tesis que sustenten dos o rnAs 
tribunales Colegiados de Cirwito. 

- De las controversias que se susciten en razon de 10s convenios a que se 
refiere el artiwlo 119 constitutional. 

- Del reconocimiento de inocencia y de las demas que establezca la ley. 

d) De 10s Presidentes de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de- la 
Naci6n 

Por otra parte, las Salas elegirian cada una de ellas a su presidente, que 
durara en su cargo dos anos y no podra ser reelect0 para el period0 inmediato 
posterior (artiwlo 23 de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion). 

Las facultades de 10s presidentes de las salas, se encuentran contempladas 
en el artiwlo 25 de la Ley OrgAnica del Poder Judicial de la Federadon), 
mismas que son: - D~ctar 10s tramites que procedan en 10s asuntos de la Sala respectiva. 
- Regular el tumo de 10s asuntos entre 10s ministros de la Sala. 
- Dirigir 10s debates y conservar el orden durante las sesiones y audienaas 

de la Sala. 
- Firmar las resoluciones de la Sala junto con el ponente y el seuetario de 

acuerdos que da fe. 
- Despachar la correspondencia oficial de la Sala. 
- Promover oportunamente 10s nombramientos de 10s servidores publicos y 

empleados que deba hacer la Sala. 
- Ejercer las demas atribuciones que le asigne esta ley, 10s reglamentos 

interiores y 10s awerdos generales de la Suprema Corte de Justicia. 



A) La defensa y la jurisdicci6n constitucional 

A partir de 1995, el Poder Judicial de la Federation, vio modificado su 
esquema de distribudbn competencial, mmo wnsecuencia de la reforma 
aprobada por el Poder Constituyente Permanente, misma que lo fortalecio wmo 
un verdadero Poder politicow. Dichos cambios se d i e m  a unos wantos meses 
de la toma de posesion del anterior Presidente de la RepGblica. La reforma origin6 
gran expectativa e incertidumbre en cuanto a la organizacih y funcionamiento del 
Poder Judicial Federal, y que para ello basta w n  analizar la exposicion de motivos 
de la misma, para percatarse de las imprecisiones y wntradicciones que ella tiene. 

Uno de 10s contenidos de la reforma se refiri6 a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nadon, cambiando el nljmero de Ministros que la integraban. 
retirandole las fundones de administrador del Poder Judicial de la Federaci6n y 
wnfiriendole nuevas attibudones, entre otras, las contenidas en el articulo 105 
w n ~ t i t u c i o n a l . ~  

Lcs once rninistros qiie in:egran actualrnenie a nuestco Maximo Tribunal. 
han contribuido al desarrollo del Derecho Constitudonal Mexicano, en el sentido 
de que algunas de sus resoluciones han modificado esquemas tradicionales, al 
realizar una interpretauon integral y sistematica de la Constitucion y de las leyes, 
aunque debemos reconocer, que existe un camino largo por recorrer en la 
~roteccibn aue se le debe de dar a nuestra Constitudon Federal. 

-. .- - - - 
El wntenido y el sentido de las resoluciones en que se ha pronunciado la 

H. Suprema Corte de Justida, ha llamado la atenuon de numerosos estudiosos 
del Derecho, al obsewar a una Corte, preponderantemente defensora de 
nuestra Constitucion Federal. Lo anterior es muy importante; y ha traido 
como consecuencia que diversos wnceptos introduddos hace tiempo al lenguaje 
juridico mexicano por juristas como Hector Fix Zamudio, se empiecen a convertir 
en palabras cotidianas, como justicia wnstitucional, tribunal constitucional, 
jurisdiction constitucional, entre otros. 

El fenomeno no es nuevo, se ha estudiado ampliarnente por la doctrina 
respecto del juicio de amparo, y mas recientemente respecto de 10s derechos 
humanos con motivo de la inmrporadon a la Constiiuci6n Federal de 10s 
organismos de protecci6n de 10s derechos humanos, en el artiwlo 102, apartado 
B, sin embargo, el contenido del articulo 105 abre un campo de posibilidades 
inimaginables para el control y la defensa de la Carta Magna. 

w Cuventino V. Castro. 'El Artiwlo 105 Constitudonal'. Tercea Edi66n. Editorial PomiIa. Mexico 
2000. pag. 1. 
w El cnntenido v alcance del artiwlo 105 cnnstitudonal. han sido analiados de rnanera comoleta 
por el Mlnlstro ~Aenllno v ~ a s t r n  y Canm, en el llbro q"e lleva precisamente por titulo .EI artiwlo 
105 constitucional'. cuya p~irnea edld6n apareub en abnl de 1996. es deur. die2 rneses despues 
de que el precept0 iniciara su vigenua, y que se enwenla ya en su segunda edicibn. 



Resulta wnveniente reflexionar sobre lo anterior porque involucra la 
defensa de la Constitucion y de su supremacia, objetivo central del presente 
trabajo. 

6) El articulo 105 constitucional y la nueva justicia constitucional mexicana 

El 31 de diciembre de 1994 se public6 en el Diario Ofidal de la Federacion 
un Decreto de reformas a la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos, que abarc6, entre otros, a 10s sistemas de prowraci6n e impartidbn de 
justicia. 

Al respecto, el Ministro Jose Vicente Aguinaco Aleman, Presidente de la 
Suprema Corte de Justida de la Nacion, serial6 que "La reforma judicial ofrece dos 
vertientes principales: la reeslructuraci6n organica y funcional de la Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n y el establecimiento del Consejo de la Judicatura 
Federal. La primera wnsistib en reducir la wmposicion de la Corte Suprema a 
once Ministros, y al mismo tiempo wntraer su competencia toral a wnocimiento 
de cuestiones sobre constitucionalidad de leyes, tratados y reglarnentos por via de 
amparo, y a la decision de las wntroversias suscitadas entre entidades del Estado 
sobre constitucionalidad de la leyes y normas generales que de ella emanan.'& 

La existencia de un Tribunal constitucional adquiere una especial 
relevancia en un sistema Presidencialista, wmo el mexicano, toda vez que este 
puede constituir el fie1 de la balanza, el equilibrio entre 10s poderes Legislativo y 
Ejecutivo, de la manera que disponga la Ley Suprema. 

"El objetivo principal de la Corte constitucional es velar precisamente por el 
orden constitucional, es decir garantizar el respeto a la jerarquia de las normas, la 
legalidad de 10s ados pcbliws asi wmo defender 10s derechos fundamentales de 
la persona garantizados por la Constitucion, Para wmplir con esos objetivos se le 
atribuyen a la Corte las fawltades de opinar, dictaminar e incluso de intervenir en 
10s asuntos que son de su dominio, segun lo establezca la Constituci6n o la ley 
organica que crea dicha ins t i t~c i6n . '~  

Serialados 10s objetivos fundamentales de un tribunal wnstitucional, resulta 
necesario indicar wales son 10s requisitos a que debe sujetar su actuacion, a 
efecto de que mantenga su autonomia e impardalidad, y curnpla efedivamente 
con sus funciones; al respedo se pueden serialar 10s cinw requisitos siguientes: 

'Dedaratoria inaugural por ef Presidente de la Suprema corie de Juslida de la Naddn y del 
Consejo de la Judicatura Federal. Minislm Jod Vicente Aguinacn AlemAn', en la obra Coloquio 
internaaonai sobre el Conseio de la Judicatura. editado Wr el Consejo de la Judicatura Federal y 
el lnstituto de lnvesiigadones Juridicas. Mhdco. 1995, pAgs. 15 y 16. 
U8 Roth. Joachim. 'Una mirada a IDS TribunaJes Conslitudonales, las expenencias recientes". 
Comisidn Andina de Juristas. P ~ N .  1995. @g. 9. 



"a) que exista Cbnstitudin total o parcialmente rigida. Cuando no es asi, no podria 
haber control de constitucionalidad sobre las leyes, ya que si una Constitucion es 
absolutamente flexible, cambiable por leyes, ninguna ley iria contra la 
Constituu6n, o lo que es lo mismo, todas tendrian csupremacia y, 
paradojicamente, contarian a m  jerarquia constitutional>. 

b) que el organo control de la mnstitudomlidad sea independiente del organo 
controlado. De no mediar tal autonomia (garantia, por lo demas, de su 
imparualidad), seguramente controlara poco o nada. Y si el organo control es el 
mismo que dicta las leyes (autocontrol del Parlamento, v.gr.), menos todavia. La 
independencia, paralelamente, tiene que ser tanto <nonativa> o juridica, mmo 
real, es decir, refrendada por 10s hechos. - 

c) que el organo control de la constitucionalidad tenga fawltades decisorias. En el 
supuesto de que sea un mero asesor del ente controlado, sus poderes de revision 
constituuonal tenderan a ser escasos, quizi irrelevantes. Del rnismo modo, si se 
le ponen trabas que le impidan adoptar pronunciamientos en tiempo y forma ail, 
concluira como un cuerpo inoperante. 

d) que 10s perjudicados por un act0 u omision inconstitucional, esten legitirnados 
para impugnarlo. De no adoptarse tal criteria, 10s damnificados par un act0 lesivo a 
la Constitucion estaran inenes, procesalmente hablando, y el sistema de control 
dependera de la voluntad disaecional de 10s otros sujetos habilitados para objetar 

- -  - ta!e_s lesiones. - - ~ . . 

e) que no haya un cupo demasiado considerable de areas estatales o de 
particulares exentas del control. En cuanto existan zonas no fiscalizables por la 
magistratura constitucional, en esa misma medida disminuye la eficacia del 
sistema juridico de que se trata:&' 

Como se puede observar, la Constituuon Mexicana rerine ahora las 
condiciones para que la Suprema Corte pueda ser considerada un Tribunal 
Constitutional pleno, pues sus atribuciones se ajustan a las hipotesis referidas, 
principalmente a partir de la reforma constitucional de diciembre de 1994. 

El nuevo marco constitucional, especialmente el articulo 105, constituye un 
parte aguas en la hislwia jwidica mexicana. Hoy Mbxico cuenta con una Code 
Constituuonal plena. De esta forma, a nuestra tradicional institution juridica del 
amparo sumamos ahora nuevas formulas para garantizar la plena vigencia del 
Estado de Derecho y la supremacia wnslitudonal, a saber las controversias 
constitudonales entre 6rganos de gobierno y las acciones de inconstitucionalidad 
en contra de normas generales, con la pewliaridad de que las resoluciones que el 

U I  'SAGU~S. N6slor Pedm. 'Tribunal Constnuaonal e inlerpretaabn canstlluuonal' en Una mlada 
a 10s Tnwnales Conslnuuonales, las exwnenaas reuentes. Corn~wbn Andlna de Junstas. P ~ N .  
1995, paginas liy 18 



mas alto Tribunal de la Republics emita pueden tener efectos generales en caso 
de resolverse la inwnstitucionalidad de la norma que se impugna. 

Como se wmento lineas arriba, el articulo 105 constitucional wnsagra dos 
mecanismos de defensa mnstitucional, a saber, la wntroversia wnstitucional y la 
acci6n de inwnstitucionalidad. mismos a 10s que me referire a mntinuacion. 

I. La controversia constituciona~.~ 

El primer mecanismo de control de constitucionalidad que regula el nuevo 
texto de la fraccion 1 del arliwlo 105 de la Carta Magna, se refiere a las 
wntroversias wnstitucionales que se presenta entre organos de gobierno. 

Lo anterior no es nuevo en nuestra historia wnstitucional pues se 
enwntraba ya en el artiwlo 137. fraccion 1. de la Constituci6n Federal de 1824. 
en 10s siguientes terminos: "Conocer de las diferencias que pueda haber de uno a 
otro estado de la ~ederaci6n'@, aunque el texto que estuvo vigente hasta junio de 
1995, no provenia de esa fecha sin0 de 1917, wando quedo redactado de la 
siguiente manera: "Corresponde solo a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion 
wnocer de las wntroversias que se susciten entre dos o mas Estados; entre uno 
o mas Estados y el Distrito Federal; entre 10s poderes de un mismo Estado y entre 
organos de gobiemo de Distrito Federal, sobre la wnstitucionalidad de sus actos y 
de 10s confiidos entre la Federacion y uno o mas Estados, asi wmo de aquellas 
en que la Federacion sea parte en 10s casos que establezca la ley." 

El nuevo texto de la fraccion 1 del articulo 105 rewge esta figura y la 
perfecciona, loda vez que el texto anterior se referia a un numero limitado de 
hipotesis de wntroversia, en tanto el nuevo preve casi cualquier conflict0 que 
sobre disposiciones generales o respecto de actos de las autoridades se pueda 
presentar entre brganos de gobierno, al rewnocer al Municipio plena legitimation 
activa para promover wntroversias ante la Suprema Corte. Las resoluciones del 
Maximo Tribunal, en determinados casos, pueden llegar a tener efectos generales 
wando Sean aprobadas por una mayoria de por lo menos ocho votos; en 10s 
demas casos las resoluciones tendran efecto unicamente respecto de las partes 
en la wntroversia. 

Con esta nueva redaction del articulo 105 wnstitucional en su primera 

-- 

Ua Para el desarrollo de 10s lemas referidos a la wntmverria wnstitucional y a la acci6n de 
inwnstnudonalidad, se sigue el arliwlo 'la acci6n de inwnstitucionalidad 1/95 en contra de la Ley 
de Partidpad611 Ciudadana del Didno Federal", que wmo se sehal6 fue escrito en wautoria con 
Rafael Estrada SAman0. 
Ug 'consliuci6n Politica de los Eslados Unidos Mexicanos comentada'. Edilada por el lnsliiuto de 
lnvestiaadones Juridiws y la Prowraduria General de la Rep6blica. Mbxiw. 1994. Comentarios al 



fraction, 10s tres niveles de gobierno que contempla la Conslitucion, a saber. 
Federacion, Entidades Federativas, induido el Distrito Federal, y Municipios, 
cuentan con un mecanismo judicial para la ?resoludon de las wntroversias que se 
susciten entre ellos, por lo que ahora las soluciones de sus conflictos, se tomaran 
al margen de intereses politicos o parlidistas y tendran como base estudios 
exhaustivos sobre la wnstitucionalidad de 10s actos onormas generales que se 
impugnen. 

Por mandato del artiwlo 102, apartado tercer parrafo de la Ley 
Fundamental, el "Prowrador General de la Repljblica intervendra 
personalmente en las wntroversias y awiones a que se refiere el artiwlo 105 de 
esta Constitucion". En wnsewencia, el Prowrador tiene la obligation de 
intervenir, de manera oliciosa y obligatoria, en 10s juicios de controversias 
constitucionales que se presenten ante la Suprema Corte. 

La importancia de la intervendon del Prowrador General de la Repljblica 
en una wntroversia constitucional reside en su tradicional caracter de 
representante social y de 10s intereses de la Federadon, per0 tambien en su 
nueva o al menos mas explicita atribucion de velar por que las re!aciones y !os 
actos entre 6rganos de gobierno se apeguen estrictamente a la Constituci6n. 

La funcion del Prowrador General de la Repljblica en la nueva Justicia 
constitucional, enwentra su fundamento en 10s artiwlos 102 apartado A, en 
relacion con el 105' fracciones 1 y II, de la Constitudon Federal; en el articulo 40.. 

- ~. fracuon II, de-la LeyBrgBnica de la-Procuraduria General de la Republics; asi 
wmo en la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y II del 
artiwlo 105 Constitucional. Esta actuauon, puede versar sobre 10s siguientes 
puntos: 

a) Opinar respecto del fond0 de la demanda de controversia wnstitucional, 

b) Opinar sobre 10s rewrsos e incidentes que se presenten durante el tramite de la 
controversia wnstitucional, y 

c) Dar seguimiento en la totalidad del tramite a las cnntroversias constitucionales 
que conozca la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. 

Conviene referirse, aunque sea brevemente, a lo expuesto por el Ministro 
Juventino V. Castro y Castro wando habla del papel del Prowrador General de la 
Repljblica, en su obra "El Artiwlo 105 wnstitucional", al preguntarse "ique misi6n 
dentro de la normatividad constitucional desempefia? Si representa al Presidente 
de la Repljblica, pretend@ disaetamente oponerse a las leyes locales que no le 
parecen adewadas. Si no lo representa, es en verdad el organo de la 
constitudonalidad, que vigila que no se incumpla el espiritu wnstitucional. iEs el 
fie1 de la balanza! " para mas adelante seAalar "Habra que reflexionar sobre su 
naturaleza, su esencia, su operatividad, su fiscalizacion, sus responsabilidades, su 
ubicacion, y sobre todo su trascendencia en el nuevo panorama constitucional 



2. La accidn de inconstitucionalidad 

El segundo mecanismo que se ha incorporado, en la fracci6n II, del articulo 105 
de la Constituci6n, es la accibn de inconstitucionalidad, misma que puede ser 
ejercitada por el 33% de 10s integrantes de alguna de las &maras del Congreso 
de la Union, de las Legislaturas Locales o de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, exclusivamente en contra de leyes aprobadas y emanadas de 10s mismos 
6rganos; asi como de tratados internacionales exclusivamente en el caso del 
Senado. 

A partir de la reforma constitutional que entro en vigor en el mes de agosto 
de 1996, ademas se legitimaron como posibles adores de esta accion a las 
dirigencias de 10s partidos politicos, nacionales o locales, segcn el fuero de la ley a 
demandar. Lo anterior signitica que un partido politico con registro ante el lnstituto 
Federal Electoral, por medio de su dirigencia nacional, puede demandar en via de 
accion de inconstitucionalidad, una norma de contenido electoral, sea esta federal 
o local, sin embargo un partido con registro ante una autoridad local, solamente 
podra demandar una norma electoral emitida en el estado en el cual le fue 
concedido el registro. 

La Carta Magna legitima de manera especial al Prowrador General de la 
Republics, al conferirle un ambit0 de acci6n mayor que el de 10s 6rganos 
legislativos y politicos antes enunciados, ya que le es dable ejercitar la acci6n de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de caracter federal, estatal o del Distrito 
Federal, asi como de Tratados y Convenios Internacionales. 

Debe indicarse tambi6n que independientemente del organo legislativo que 
promueva la acci6n de inconstitucionalidad. yen caso de que no sea 61 mismo, el 
Procurador debe, durante el trdmite de este tipo de juicio constitudonal, emitir su 
opinion ante el Mdximo Tribunal del Pais, ello con fundamento en el articulo 102, 
apartado A, en relacion con el 105, de la Constitution. En tal sentido, el 
Prowrador puede: 

a) , Promover demanda de acci6n de inconstitucionalidad en contra de leyes 
federales, estatales, del Distrito Federal, y tratados internacionales; 

b) Opinar respecto del fondo de las demandas dB accion de 
inconstitucionalidad que hayan promovido algunas otras autoridades legitimadas 

lYI En su obra 'El Aniwlo 105 Conslltuuonal' el Mlnlnm Juventno V Castro y Caslm haw una 
~mfunda reflea6n sobre el papel y la pamumubn del Procurador General de la Replbbllca en 10s 
nuevos mecanismos de contrd dela mnslitudonalidad. mra tal efedo nueden ser &nsunadas las 
pigs. de la 109 a 113. y de la 205 a la 208 de la obra rifelida. 



para ello; 

c) Desahogar las vistas de 10s rewrsos que se promuevan durante el tramite 
de las acciones de inconstitucionalidad, y 

d) Dar seguimiento total al procedimiento de las acciones de 
inconstitucionalidad. 
La intervention del Prowrador, a diierencia de lo que acontece en el juiao de 
amparo, no requiere la iniuativa previa de persona u organo de gobierno, pues 
debe ser su dictamen tecnico el que motive dicha accion y la misma debe ser 
ejercida con la mas absoluta y personal responsabilidad. 

El articulo Octavo transitorio del Decreto de Reformas a la Constituu6n 
ordenaba "Las reformas al articulo 105, entraran en vigor en la misma fecha en 
que entre en vigor la ley reglametaria uxrespondiente" misma que con el nombre 
de Ley Reglamentaria de la fracdones I y II del Artiwlo 105 de la Constituaon 
Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, se public6 el 11 de mayo de 1995, para 
entrar en vigor treinta dias despuhs, es decir, el 10 de junio del misrno ario, fecha 
en que por wnsecuencia tambien entro en vigor el nuevo texto del articulo 105 de 
la Ley Suprema. 

Las nuevas atribudones de la Suprema Corte en materia de contmversias 
wnstitudonales tienen una excepcibn que es la materia electoral, pues 10s ados o 
disposiaones generales de organos de gobierno que tengan contenido eledoral 

- ~ 

escapan a su..wntrol, no..asi en materia de acciones de inwnstitucionalidad 
respecto de normas generates, pues a partir de la reforma wnstitucional a la 
fraccion segunda del artiwlo 105, publicada en el Diario Oficial de la Federaaon el 
22 de agosto de 1996, dicha limitante fue eliminada, aunque es necesario agregar 
que la limitante en materia electoral con que inicialmente nacio la fraccion segunda 
del citado articulo fue decisiva para el maxim0 Tribunal del Pais al decidir la acu6n 
de inwnstitucionalidad 1/95 promovida en contra de la Ley de Participation 
Ciudadana del Distrito Federal. 

El nuevo ambito wmpetencial de la Suprema Corte planteo inquietudes en 
ciertos sectores sobre la posible "politizadbn" del mAximo organo jurisdicdonal del 
Pais. En este sentido, es valid0 lo serialado por el doctor Hktor  Fix Zamudio al 
referirse a la obra de Cappelletti "El analisis relativo a la actividad y las facultades 
del juez constitucional de awerdo con la naturaleza tendencialmente discretional 
de sus dedsiones, aborda con profundidad las cuestiones muy debatidas todavia 
en la adualidad sobre la naturaleza de la funci6n de justicia constitucional, que 
para algunos autores significa una invasion de carkcter politico en la esfera de 
actividad de 10s restantes 6rganos del Estado. 

Sin embargo, Mauro Cappelletti, setialo en su widadoso examen que las 
citadas atribuciones de 10s jueces wnstitucionales no significan interferenaa o 
invasibn, sino exclusivamente un control de la wnducta de 10s otros 6rganos 
publicos, y que a1 aplicar la voluntad constitucional deben realizar una aclividad 



predominantemente discredonal, en virtud de la falta de certeza y la ambigijedad 
de las normas wnstitudonales." 

C) La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 
22 de agosto de 1996 

El Poder Revisor de la Constitudim previsto en el artiwlo 135 de la Carta 
Magna Ilev6 a cabo en 1996 diversas refonas y adidones a nuestra Carta 
Magna, entre otras, las correspondientes al articulo 105. 

A partir de la entrada en vigor de dicha refona se ha fawltado a la 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n para conocer de controversias 
wnstiudonales en materia electoral. Ademhs se legitim6 a 10s partidos politicos 
nacionales, con registro ante el lnstituto Federal Electoral, a promover accion de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de wntenido electoral, federales o locales, 
y a 10s partidos con registro local ha promover demanda en contra de leyes 
electorales del estado en el wa l  se le 0t0rg0 el registro. 

Es posible encontrar 10s antecedentes de esta reforma en el propio texto del 
artiwlo 105 constitudonal, wya  refona se public6 en el Diario Ofidal de la 
Federaci6n el 31 de diciembre de 1994, en la accion de inconstitucionalidad 1/95 
promovida por una minoria parlamentaria de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, en contra de la Ley de Participad6n Ciudadana. En 10s debates 
que en la Sesi6n del Pleno de la Corte se llevaron a cabo sobre la defensa de 10s 
derechos politicos de 10s mexicanos, induyendo la opinion presentada por el 
Prowrador durante el tramite de la misma accion y..por supuesto, en la resoludon 
definitiva adoptada por el propio Pleno que con una votacion dividida de 6 
Ministros en favor y 5 en contra, dedaro improcedente dicha acci6n. 

Sin duda estos elementos fuemn fundamentales a1 diswtirse la reforma, a 
la que se dio en llamar politica, pues el artiwlo 105 se coloc4 en un lugar 
protag6nico al momento de las negodaciones entre 10s actores politicos. 

Referirse a estos antecedentes es importante, pues con ello se pone de 
manifiesto la importancia que 10s mecanismos de la nueva justicia constitudonal 
esMn adquiriendo en el sistema juridiw mexicano. 

D) La Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del articulo 105 de la 
Constituci6n Federal 

El dia 11 de mayo de 1995 se publid, en el Diario Ofidal de la Federaci6n, 
la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y II del Artiwlo 105 de la Constitucibn 
Politics de 10s Estados Unidos Mexicanos, que establece el procedimiento 
mediante el wa l  la Suprema Corte de Justiua de la Naci6n tramita las 
wntroversias wnstitudonales y laS acciones de inconstitucionalidad, que se 
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ponen en su wnocimiento. 

La Ley Reglamentarla del artlculo 105 establece un proced m~ento senullo y 
ag.1, ordenando su supletonedad al C6d1go Federal 4e Procedlmientos C vlles 

La Ley se wntiene en 73 artiwlos y se enwentra dividida en 3 titulos, a 
saber: 

Titulo I Disposiciones Generales; 

Titulo II De las Controversias Constitucionales, Capitulo I de las partes, Capitulo II 
de 10s incidentes, dividido en dos secciones, de 10s incidentes en general y. De la 
suspension; Capitulo Ill De la improcedencia y del sobreseimiento; Capitulo IV De 
la demanda y su wntestacion; Capitulo V de Instruction; Capitulo VI de las 
sentendas; Capitulo VII De la ejewcion de sentendas; Capitulo Vlll De 10s 
recursos, dividido en dos secciones, de la redamacibn y, De la queja. 

Titulo Ill De las Acciones de lnwnstitucionalidad, Capitulo I Disposiciones 
generales; Capitulo II Del procedimiento; Capitulo Ill De !as sentencias. 

De conformidad w n  el artiwlo 105 wnstitucional y con la Ley reglamentaria 
wrrespondiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nacibn debe wnocer, en 
instancia itnica, de 10s juidos de wntroversia wnstitudonal y de acciones de 
inwnstitucionalidad, y al efecto tiene las mas ampliasfawltades para la resolucion 

- los~juicios que~en la materia-wnozca asi-por ejemplo, el artiwlo 39 seiiala~que 
"Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion corregira 10s 
errores que advierta en la cita de 10s preceptos invocados y examinara en su 
wnjunto 10s razonamientos de las partes a fin de resolver la westion 
efectivamente planteada." 

A su vez, el articulo 40 ordena que en todos 10s casos la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion debera suplir la deficiencia de la demanda. contestaci6n. 
alegatos o agravios. 

Por otra parte se establece la posibilidad de que, en terminos del artiwlo 
35, "En todo tiempo, el ministro instructor podra decretar pruebas para mejor 
proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo. Asimismo, el propio ministro 
podra requerir a las partes para que proporcionen 10s informes o aclaraciones que 
estime necesarios para la mejor resolucion del asunto." 

. . 
En general el procedimiento que preve la Ley es muy sencilio y con plazos 

amplios, salvo tratandose de actiones de inwnstitucionalidad en materia electoral, 
en donde se habilitan todos 10s dias y se reducen wnsiderablemente 10s plazos 
para su tramite y su resoluci6n. 



A pesar de su wrta vigencia, la Ley Reglamentaria ya sufrio su primera 
reforma, en noviembre de 1996, con el fin de inwrporar a su artiwlado 10s 
lineamientos de la refomla wnstitucional de ese afio, y es dable prever que pronto 
sufrira una segunda refona, pues el procedimiento establecido presenta diversas 
dificultades para la tramitacion de 10s juicios de cnntroversia constitucional y de 
acciones de inwnstitucionalidad, mismas que la interpretadon del Maximo 
Tribunal ha venido complementando par que resulta aun insuficiente. 

Por ende, podemos wncluir que la nueva justicia constitucional mexicana 
debe ser estudiada no solo a la luz de 10s elementos de derecho wmparado que 
le dan inspiration, debe ser analizada tambien con el tamiz de las peculiaridades 
del proceso legislative que la llevaron a nuestra Constitucion, pero sobre todo su 
analisis mas exhaustivo y critiw debe realizarse en funci6n de las resoluciones de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, que sera quien le dB fuerza y tradicion 
en nuestro sistema juridico, fortaledendo la defensa de la Ley Suprema para que 
no se wnvierta en una norma programatica mas en nuestra Constitucion, un traje 
de luces que s i ~ e  para utilizarse en dias de fiesta. 

El Doctor lgnacio Burgoa Orihue~a~~', comenta que para poder fortalecer 
mejor al Poder Judicial de la Federation, se deberia reformar el artiwlo 96 
constitucional, mismo que se refiere a las calidades o requisitos para ser 
nombrado Ministro de la Corte, aiiadiendo: 'Haberse distinguido segun fama 
pljblica en la judicatura, en el ejercido profesional, en la Catedra, en la Docencia o 
en la investigacibn". 

Es wnveniente referir lo manifestado por Joachim Roth, aplicable al 
proceso de wnsolidacion de la Suprema Corte wmo Tribunal Constitucional. 

"La implementation de una Corte Constitucional debe tener en cuenta la 
realidad social y politica de la sociedad, asi wmo el estilo y la tradicion de su 
sistema estatal. No se pueden imponer "recetas-modelos" en todos 10s paises. De 
manera que la Corte en el ejercido de sus funciones refleje "el pulso de la 
sociedad" y estar a la escucha y al servicio de ella asi como de 10s organos que 
componen el Estado. Asi, la Corte Constitucional adquiere una funcion integradora 
de la sociedad llamada a protagonizar un papel en el escenario politiw y en 10s 
procesos de cambio de la sociedad. Su jurisprudencia sienta doctrina y guia la 

. sociedad, teniendo en cuenta para ello sus valores morales y tradicionales.' 

Es muy importante seiialar que hasta junio de 1994 la Suprema Cone de 
Justicia podia determinar la inconstitucionalidad de leyes mediante el mecanismo 
del juicio de amparo que wntempla la llamada formula Otero, que determina 

-- 

''' Burgoa Orihuela. Ignacio. 'La Administrad6n de Justida'. Revista EI Foro. 6rgano de la Barra 
Mexicans. Colegio de Abogados A.C.. Odava Epoca. Tomo V. No. 1. Primer Semestre. 1992. 
ggina 73 Y 74. 

Op. dl.. pags. 15 Y 16. 



efectos solo para las partes en wnflicto, sin embargo durante su vigencia no 
impidio que en'la pradica leyes inconstituaonales fueran aplicadas en nuestro 
pais, except0 respecto de aquellas personas que hubieran sido beneficiadas con 
una senlencia favorable. 

A partir de la fecha antes serialada, la Suprema Corte puede resolver la 
inconstitucionalidad de una norma general, y dar a esta efectos generales, erga 
omnes, como resultado de la tramitacidn de una contmversia constitucional o de 
una acci6n de inconstitucionalidad. 

Sera importante dar seguimiento al ejercicio de las atribuciones que 
consagra el artiwlo 105 constitudonal, pues con ellas la Suprema Corte de 
Justicia se coloca en un papel fundamental de consolidadon del Estado de 
Derecho en MBxiw, espedalmente si se considera la convivencia entre fuerzas 
publicas, que caraderiza ya a 10s organos de gobierno en nuestro pais. 



LA SUPREMAC~A DEL PODER CONSTITUYENTE, 

REFORMABILIDAD CONSTITUCIONAL 

Y 

CLASIFICACI~N DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCI~N DE 1917 

A. La Supremacia del Poder Constituyente 

Un punto fundamental en el presente trabajo, estriba en la necesidad de 
aclarar las facultades que tiene el Poder Constituyente, por cuanto a poder revisor 
de la Constituuon. 

No cabe duda, que 10s gobernantes se deben a la sociedad que 10s 
designa, por lo que en tales condiciones resulta inwestionable que dichos 
gobernantes no tienen mas poder que el que la sociedad les otorga. Pero a pesar 
de dicha consigns, existen gobernantes que utilizan el poder pllblico para fines 
personales o g~pales ,  por ignorancia o por maliua, trastocando 10s principios 
fundamentales y juridicos en 10s que se basa el Estado Mexicano. 

En particular, el constante olvido de la razon de ser de las leyes, ha 
fomentado el despotismo y ha propiciado injusticias a todo lo largo y ancho de 
nuestro territorio nacional, llegando incluso al Podei Legislativo. 

El concept0 de 'poder' nos indica el maestro lgnacio Burgoa Orihuelaa, 
que 'tiene una significad6n dirdmica, actuante, pues entrafia adividad, fuerza, 
fawltad coactiva o imperio. 'Poder' implica rnando, autoridad, voluntad o energia 
que ordena, prescribe, gobierna o somete, denotando, por ende, la soberania 
estatal o popular rnisma'. 

Burgoa Orihuela. IgnaCiO. 'Breve Estudio sobre el Poder Legislatiio'. Libreria de Pomia 
Hermanos y Cia.. S.A ... Meam. 1966, @g. 9. 



El Doctor Maximo N. GBmiz parralW, nos sefiala que con respecto a las 
facultades del poder revisor de la Constitucion, que: "La argumentacion de mayor 
peso para estimar que las decisiones fundamentales no pueden modificarse por 
el poder revisor de la Constitucion es que la soberania corresponde al pueblo; 
wando este la delega al poder constituyente, creador de la Constitucion, 10s 
representantes estan fawltados para walquier toma de decisiones, per0 que en 
cambio 10s poderes permanentes revisores de la Constitucion no asumen la 
representadon total de la soberania y por ello quedan limitados; en este orden de 
ideas, wando las constituciones preven la necesidad de un referendum para 
cualquier reforma constitudonal o para casos especiales, entonces debemos 
entender que las taxativas quedan inexistentes. Lo mismo acontece cuando en 
una constitucion queda indicado que determinados principios o artiwlos no 
pueden ser sujetos de modificacion. 

La diswsion se centra, pues, en las constitudones que prevbn el poder 
revisor de la Constitucion y se omite mencionar prohibicion para reformar, o bien 
las que senalan wales son 10s principios esenciales pero no establecen limitantes 
para su modificacion, dejando a la interpretation lo queen todo caso proceda." 

El autor antes nombrado, proporciona una clasificacion de las Teorias que 
existen en cuanto a las facultades del poder revisor, mismas que agrupa en: 

a) Teorias de que el constituyente revisor tiene facultad ilimitada 
b) Teorias que afirman que el constituyente revisor es ilimitado 

-. ~- - 
a,) Dentro dediCha cozente, el Gnstituyente ostenta la atribuciLon de libre 
completa modificacion wnstitucional. Destacan, en ella, 10s siguientes autores: 

Para Leon Duguit, el poder revisor tiene la facultad de hacer una revision 
total o parcial, pudiendo induso cambiar la forma de gobierno; es decir wnsidera 
sus facultades i l i m i t a d a ~ . ~ ~ ~  

Georges 6urdeau4= afirma que si se especifica en una wnstitucion las 
disposidones y principios que no pueden reformarse, es de cabal discernimiento 
que cualquier poder constituyente esta facultado para hacerlo, porque "el poder 
constituyente de un dia carece de titulo para limitar el poder constituyente del 
porvenir." 

ly Gamiz Parral. Maximo N.. 'Derecho wnslituuonal y adminislrativo de las entidades federatwas'. 
Ob. dl.. pag. 77. 
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Idem. pAg. 77 y 78. 
Burdeau. Georges. 'Manuel de dmit wnstitucionnel'. 1947. pag. 59. citado por Tena Rarnirez. 

Felipe. Derecho wnstitudonat rnexicano. Mbdco. P o ~ a ,  1970. pag. 115: cilados por Maximo N. 
GBmiz. 'Derecho wnstituuonal y adminislrativo de las entidades federativas'. Ob. Cit.. pAg. 78. 



Carre de ~ a l b e r g ~ ' ~  considera que la soberania del pueblo se deposita y 
existe a partir de la Constitucion, por lo que 10s organos constituyentes y 
constituidos no wentan con poderes anteriores a la Constitucion por provenir su 
capacidad esencialmente de la misrna, existiendo en el Estado 5610 bganos 
constituidos. 

De las anteriores consideradones, continlja diciendo el Dr. M&imo N. 
GAmiz Parra14=, que se deriva la afirmacion de que el poder revisor tiene el 
atributo amplio para reforrnar cualquier disposici6n constitucional. 

James Bryce considera que en la Constitud6n se puede cambiar mediante 
enmienda, incluso el rornpimiento del estado federal para formar uniones nuevas o 
de permitir al Estado llegar a ser una soberania absoluta y una repcblica 
inde~end ien te .~  

Destaca en nuestro pais Tena Ramirez, en dicha postura, al considerar 
que el organo constituyente revisor es el depositario pleno de la soberanka del 
pueblo, para reformar o adidonar en walquiera de sus partes a la Constitucibn 
mexicana. Textualmente sefiala: 
"Por via de reforma o de adicidn, nada escapa a su competencia, con tal de que 
subsista el regimen constitucional, que aparece integrado por aquellos principios 
que la conciencia historica del pais y de la Bpoca considera esendales para que 
exista una constituci6n. El sentido gramatical de \as palabras no puede ser barrera 
para dejar a un pueblo encerrado en un dilema sin salida. No se puede expedir 
formalrnente una nueva constitucion, per0 si se puede darla de hecho a traves de 
las reformas. El poder nacional de que habla Rabasa no puede expresarse sino 
por medio del constituyente del articulo 135; BI es su organo, su voz, su 
v o ~ u n t a d . " ~ ~ ~  

El sustento de Tena Ramirez, del que no compartimos su opinion, es lo 
siguiente: no existe imposibilidad legal que impida rnodificar la Constitudon en 
Mexico, la cual es desemperiada por el constituyente ante la imposibilidad de 
hacerlo el pueblo y el wnstituyente especial; que el poder constituyente creo un 
organo permanente con fawltades constituyentes; que el wnstituyente de 1857 
considero que el pueblo no podia intewenir directamente en modificar la 
Constitucion; que existen ejemplos de constituciones extranjeras que sostienen 
dicha teoria; que el pueblo es el primer0 en tener que estar sometido a la ley, y 
que una parte de la misma no puede estar a su arbitrio para poder ser reformada 
pues de lo contrario existiria una anarquia;, y finalmente, porque en Mexico ha 

"' Carre de Malberg. R.. Teoria general del Estado'. Mexiw. Fondo de Cultura EwnCnica. 1948. 
pAg. 113, citado por Maximo N. GBmiz. 'Derecho constitucional y adrninislrativo de las entidades 
federaiivas'. Ob. a,. pdg. 78 '" Gamiz Parral, Maxim0 N.. 'Derecho wnstitucjonal y adrninistrativo de las entidades federatwas'. 
ob. ca.. pag. 78. 

Citado por Tena Rarnirez Felipe. Ob. Cii.. pag. 61 y por MAximo N. Garniz Parral Ob. a., p&. 
79. 

Idem, pag. 65 e idem pdg. 79. 



habido reformas wnstitudonales de prind ios fundamentales."' Consideramos, 
al igual que lo hizo Mario De la CuevaG que dicha postura se contrapone al 
pensamiento democratiw, destruye el principio de soberania del pueblo y 
wnstituye la negacion absoluta de la idea de soberania. 

b.) De entre las teorias que afirman que el constituyente revisor es ilimitado, 
destacan 10s siguientes autores: 

Karl Loewenstein, se basa en el derecho natural y afirma que existen limites 
para el poder wnstituyente revisor, como son la forma de gobierno, el sistema 
democratiw, la estructura federal yen algunos casos la no reelection." 

Para Maurice Duverger existen prindpios no reformab~es.~ 

Vergottini seiiala por su parte, que: 'Toda constitucion, rigida o flexible, 
tiene limiles en wanto a su modificad6n.'" 

Carl ~ c h m i t t ~ ~ ~  afirmo: 'La fawltad de reformar o revisar leyes 
constitudonales es, wmo toda fawltad wnstitudonal, una competencia 
legalmente regulada, es decir, limitada en principio. No puede sobrepasar el marco 
de la reguiacion legal-conslilucionai en que descansa.". Por lo tanto, el poder 
reformador no puede modificar la esenda wnstitudonal. Rewrdemos que dicho 
autor ha seilalado que la Constitucion positiva de un pueblo es la suma de las 
decisiones politicas fundamentales, positivizadas por el poder wnstituyente, 
determinadoras del orden juridiw y de la forma de vida de la comunidad. 

- -. --Maximo-N: Gamiz-parralW, seiiala que al parecer Emilio rabas en el-ailo 
1912, fue el primer0 en exponer en nuestro pais la doctrina de 10s limites de la 
revision de li Conslilucion ; expresando que esta wnsiente adiciones y reformas 
per0 no la destrucci6n wnstitudonal de la Constitucion. 

Mario de la cuevaa, sefiala al respecto lo siguiente: "La tesis de la 
ilimitabilidad de sus atribucjones r o m p  el prindpio de la seguridad juridica y el 
sistema de I control de la constitucienalidad de 10s actos de 10s poderes p~iblicos, 
pues si el poder reformador puede hacerlo todo, si puede suprimir o cambiar 10s 
prindpios fundamentales de la Constitucion, podria suprimir nuestro juicio de 
amparo y la jerarquia de las normas wnsignada en el articulo 133 ... el pcder 
reformador puede adidonar o reformar 10s preceptos que consignan 10s derechos 

" GBmiz Parral. Mhximo N.. Ob. d.. pags. 79 y 80. 
m De la Cwva Mario. 'Teoria de la Constitud6n: Edilo~ial Pornia, Mbxicu. 1982. pags. 170 y 171. 
'hl~iado par* MBximo N. GBmiz Parral Ob. &.. pag. 80. 
451 Idem. phg. 81. 

Ibidem. 
.ca Tena Ramirez. Felipe. Ob. Cd.. dt.  @g. 57. CilaUo por MBAmo N. Gamiz Parral Ob. Cit.. pBg. 

$?. GBmiz Parral Maxim0 N.. Ob. dt.. pag. 81 
'm De la Cueva. Mario. Teoria de la Consliudbn'. Ob. Cit.. pBgs. 172 y 173. Tambibn dado por 
MBximo N. GAmiz. Ob. dl.. pag. 81. 



humanos individuales y sociales, pero lo que no puede hacer es derogarlos 
totalmente, segOn la frase de Tena, ni podria tampoco nulificarlos a pretext0 de 
adiciones o reformas ... este tema ... resulta particularmente importante para 10s 
pueblos que no han alcanzado su estabilidad politica: frecuentemente hemos leido 
en las paginas de la historia -y esta es al fin y al cab0 la tesis de Emilio Rabasa- 
que la causa de 10s malos gobiernos son las constituciones y no 10s hombres, por 
lo que, en opinion de caudillos, fue necesaria su reforma, wyos efectos fueron 
casi siempre la destrucci6n de 10s principios demouatiws y el establecimiento de 
dictaduras disfrazadas w n  una piel de oveja. Un breve apunte para wncluir: 'No 
es ya el momento de que se piense en entregar al werpo electoral mexicano la 
decision ultima sobre las adiciones y refonnas de su Constitucion, de esa Ley 
fundamental que le signifiw las guerras de reformas y del imperio y la Revolution 
de 1910? '0 se sigue creyendo que no hemos alcanzado la suficiente madurez 
politica? Lo anterior, es wntundente y no da lugar a dudas. 

El Doctor lgnacio Burgoa ~rihuela" sosliene que la Conslitucion tiene 
alma, y que Bsta se expresa en un wnjunto de principios politicos, sociales y 
econ6miws que se enwentran arraigados en el ser, el modo de ser y el querer 
ser de un pueblo. El poder constituyente goza de amplia libertad para crear una 
wnstitudon, sin que actue acatando instrucciones especificas y expresas de su 
representado: 

"La modificabilidad de 10s principios esenciales que se contienen en una 
wnstitudon, o sea, de 10s que implican la sustancia o wntextura misma del ser 
ontol6giw y teologiw del pueblo, y la fawltad de sustituir dicho ordenamiento, son 
inherentes al poder wnstituyente. Por ende, solo el pueblo puede modificar tales 
principios o darse una nueva wnstituci6n. Ni el wngreso constituyente, wya tarea 
wncluye con la elaboradon wnsnslitucional, no, por mayoria de razon, 10s organos 
constituidos, es decir, 10s que se hayan creado en la Constitucion, tienen 
semejantes atribuciones ... Una reforma es algo accesorio o algo principal ... una 
reforma implica la adiubn, la disminucion o la modificacibn parcial de un todo pero 
nunca se elimina integral, porque entonoes ya no seria reforma, ya que esta altera, 
no extingue ... De ahi que la reforma se distingue daramente de la transformacion, 
la wa l  espera la mulacion esencial o sustancial de una wsa." 

Tambien dice el autor anteriormente precisado, con respecto a la 
reformabilidad de la Constituci6n. textualmente lo siguiente: 

"Casi todas las constituciones del mundo preven su "reformabilidad, es decir, la 
modificabilidad de sus preceptos respecto de aquellos puntos normativos que no 
versen sobre 10s principios que wmponen la esencia o sustancia del orden por 
ellas establecido. Ahora bien, la fundon reformativa de la Constitucion, como de 
cualquier ley sewndaria, no deb.? quedar al arbitrio irrestricto de 10s organos esta- 
tales a 10s que se atribuya la fawltad respectiva, sino que tiene que estar en- 

- 

" Burgoa Onhuela. Ignacio. 'La refonablldad de la Constituw6n rneucana de 1917'. Revasla de 
la Fawnad de Derecho de la UNAM. Mexico. lomo a. numems 7480. juli0d:aernbre de 1970, 
dlado por Mddrno N. Gbrn~z Parral. Ob. at.. pags 81 y 82. 



cauzada por factores de diferente tipo que justifiquen, bajo diversos aspectos, sus 
resultados positivos. En otras palabras, toda refomla a la Ley Fundamental debe 
tener una justa causa final, o sea, un motivo y un fin que realmente respondan a 
10s imperativos sociales que la reclamen. Sin esta legitirnacion, cualquiera mo- 
dificacion que se introduzca a la Constitucion no seria sin0 un mero subterfugio 
para encubrir, tras la apariencia de una forma juridica, todo proposito espurio. 
antisocial o demagogiw. Por tanto, jen  que medida debe reformarse la Ley 
Suprema para que las enmiendas a sus preceptos verdaderamente se justifiquen 
desde el punto de vista de la realidad social? jCual seria el ffl.terio deontol6giw 
que normara su modificabilidad? 

La norma juridica positiva traduce una fomla o manera de regulaadn 
bilateral, imperativa y wercitiva de multiples situaciones dadas en el mundo 
ontol6giw, en la objetividad social. Por eso en el Estado existen dos 6rdenes 
fundamentales: el fadiw y el juridiw, entre 10s wales debe haber una leal 
adecuacion, una verdadera wrrespondencia de tal suerte que el precept0 no sea 
sino el elemento formal de ordenacibn del hecho. Pero la norma de derecho no 
solo debe ser continente de 10s muy variados aspectos de la realidad social, sino 
que, dada su tendencia valorativa enfocada primordialmente hacia la wnsewd6n 
de la igualdad y la justida, debe asimismo consistir en un indice de modification 
social con miras a un mejoramiento o a una superacion de las reladones humanas 
dentro del Estado. Si no se atribuyese esa virtud a la norma juridica, esta seria 
unicamente simple reflejo de la realidad, en la que predominan las desigualdades 
y las injusticias, que, de esa guisa, serian sancionadas por el Derecho. 

La normacion esta en razbn directa w n  el objeto o la materia normados 
- - que incigen en-distintos ambitos de la realidad social, de tal manera que siendo 

Bsta por naturaleza cambiante, el Derecho tampoco debe ser estatiw o 
inmodificable. Pos ende, uno de 10s atributos naturales de la ley es su 
reformabilidad, pero para que una reforma legal se justiique plenamente debe 
propender hacia la obtencion de cualquiera de estos dos objetivos: sentar las 
bases o principios de un mejoramiento o perfecdonamiento social o brindar las 
reglas segun las cuales pueda solucionarse satisfadoria y eficazmente un 
problema que afecte al pueblo o subsanarse una necesidad publica. Por el 
contrario, si la alteration del orden juridiw obedece a dichas causas finales, que 
implican su autentica motivation real, serh patentemente injustificada y sblo expli- 
cable como mera fkmula para encubrir o sancionar, con toda la fuerza del de- 
recho, propositos mezquinos y conveniencias de hombres o de gwpos 
interesados. La susceptibilidad reforrnativa de las leyes ha denotado siempre un 
serio peligro para 10s pueblos, ya que, radicand0 la facultad respectiva en sus 
llamados 6rganos representativos, queda al arbitrio (le estos la introducciirn de 
alteraciones al orden juridiw, las wales rnuchas veces no solo no se justifican, 
sino que abiertamente se contraponen a las aulenticas aspiraciones sociales y 
son lesivas del ser y del modo de ser de la sociedad. 

El peligro de que la regla no responden a la realidad, de que el Derecho 
positivo no sea sino un obstaculo para la evolucibn social progresiva y un factor de 
infelicidad popular, se agiganta cuando cl ordenamiento reformable es la 
Constituci6n, puesto que es esta, w m o  Ley Suprema, laque organiza el ser y el 
deber ser de las sociedades, aistalizando preceptivamente sus mas caros anhelos 



y tendencias. Es por ello por lo que, seglin afirmabamos con antelacion, se ha 
implantado en 10s ordenamientos constitucionales un sistema para su reforma y 
adicion que ha sugerido al llamado principio de la rigidez wnstitucional, el wa l  no 
siempre ha dado 10s resultados apetecidos, consistentes en que walquier 
alteration a la Constitucion haya sido debidamente ponderada y meditada y tenga 
una verdadera motivad6n real, ya que en mantas ocasiones no ha servido sin0 
para volver texto wnstitucional wnveniencias o propositos bastardos de 
gobernantes y sectores privilegiados, consolidando juridicamente sus impopulares 
intereses econ6miws o politicos. 

Ahora bien, la modificabilidad de 10s principios esenciales que se contienen 
en una Constituci6n, o sea, de 10s que implican la sustancia o contextura misma 
del ser ontol6gico y teleol6gico del pueblo, y la facultad de sustituir dicho 
ordenamiento, son inherentes al poder mnstituyente. Par ende, solo el pueblo 
puede modificar tales principios o darse una nueva Constitucion. Ni el congreso 
wnstituyente, w y a  tarea concluye con la elaboration constitucional, ni, por 
mayoria de razon, 10s organos wnstituidos, es decir, 10s que se hayan creado en 
la Constitucion, tienen semejantes atribuciones. Suponer lo contrario equivaldria a 
admitir aberraciones inexwsables, tales wmo la de que el wnsabido poder no 
pertenece al pueblo, de que la asamblea constituyente, una vez cumplida su 
mision, subsistiese, y de que 10s organos existentes a virtud del ordenamiento 
wnstitucional pudiesen alterar las bases en que este descansa sin destruirse ellos 
mismos. En resumen, si el poder wnstituyente es un aspect0 inseparable. 
inescindible de la soberania, si dicho poder consiste en la potestad de darse una 
Constitucion, de cambiarla, esto es, de reemplazar 10s principios cardinales que le 
atribuyen su tbnica especifica, o de sustituirla por otra, no es concebible, y mucho 
menos admisible, que nadie ni nada, fuera del pueblo, tenga las fawltades 
anteriormente apuntadas. 

Estas consideraciones plantean, un problema de trascendenlal importancia 
que estriba en determinar la via o el medio que el pueblo puede utilizar para reali- 
zar esa potestad. Tal problema se traduce en las siguientes interrogaciones: 
‘Coma puede el pueblo cambiar su Constitucion? 'Corn0 puede sustituirla por 
una nueva que refleje el estado evolutivo que en 10s distintos ordenes de su vida 
haya alcanzado? 'Como puede reemplazar 10s principios esenciales politicos, 
sociales, ewnomiws o juridiws que en un determinado ordenamiento 
constitucional se han plasmado? Las fonas como estos objetivos pueden 
lograrse son generalmente las de derecho y las de hecho. Dentro de las primeras 
se comprende el referendum popular; o sea, la manifestation de la voluntad 
mayoritaria del pueblo, a traves de una votacion extraordinaria, qua a p ~ e b e  o 
rechace no solo la variation de 10s consabidos principios y la adopcion de distintos 
o wntrarios a 10s wnstitucionalmente establecidos, sino la sustitucion de la Ley 
Fundamental. Ademas, en la misma Constitucion puede disponerse que 10s 
6rganos que ostenten la representation popular wnvoquen, bajo deteninadas 
wndiciones, a la integration de un congreso o asamblea wnstituyente para el 
efecto de que el pueblo, por conduct0 de 10s diputados que elija, se dB una nueva 
Ley Suprema. Sin que wnstitucionalmente se prevean walesquiera de las dos 
formas mencionadas, que es lo que sucede en MBxiw, el poder constituyente del 
pueblo solo puede actualizarse mediante la revoluci6n, es decir, por modo cruento, 



rebelandose wntra el orden juridimpolitiw establecido para conseguir la 
implantadon deotro, informado por prindpios o ideas que su evoludon real vaya 
imponiendo. En la lucha civil asi wncebida, 10s wntendientes senan 10s grupos 
que respectivamente pugnen por el mantenimiento del orden wnstitucional 
existente o por la renovacion de este. El triunfo de unos u otros en dicha contienda 
originara la realizadon de estos objetivos, afirmacion que esta wrroborada por 
mliltiples ejemplos que la historia universal y la de nuestro pais nos ofrecen 
prolijamente. Asi debe entenderse el articulo 136 de nuestra Constituuon vigente, 
similar al articulo 128 de la Ley Fundamental de 1857. Su aplicadon depende de 
elementos facticos que se registren en la realidad, pues "la fuerza y vigor" de 
d i d  ordenamiento e s t h  supeditados a la cirwnstanda de que 10s inmnformes 
con 61, 10s que se subleven contra sus instituciones, formen una mayoria popular 
que derrote a 10s que lo sostienen. La victoria de 10s defensores de la Constitudon 
traeria wnwmitantemente aparejada la aplicacion del consabido precepto, el wal  
quedaria definitivamente sin observanda en el supuesto contrario. 

No debe wnfundirse el poder constituyente que, segun lo hemos aseverado 
hasta el cansando, pertenece al pueblo, w n  la facultad de adidonar o reformar la 
Constitudon que en nuestro orden juridiw wrresponde al Congreso de la Union 
y a las legislaturas de 10s Estados conforme a su artiwlo 135 (procedimiento de 
revision wnstitucional segun Maurice Hauriou). Entre dicho poder y tal fawltad 
hay una diferenda sustancial, pues mientras que aquel se manifiesta en la potes- 
tad de variar o alterar 10s principios esenciales sobre 10s que el ordenamiento 
constitudonal se asienta, es decir, 10s que expresan el ser y el modo de ser de la 
Constitudon y sin 10s cuales esta perderia su unidad especifica, su consistencia 

. - intima, su individualidad. !a menciocada facultad-unicamente debe ser entendida- 
cfjfim la atribuci6n ddE.modi?icar 10s preceptos wnstitucjonales que estruduran di- 
chos prindpios o las instituciones politicas, sociales, ewnomicas o juridicas que 
en la Ley Fundamental se establecen, sin afectar en su esenda a unos o a otras. 
Concebir fuera de estos limites a la dtada fawltad equivaldria a desplazar en fa- 
vor de organos wnstituidos el poder constituyente, lo que ademas de wnfigurar 
un paralogismo, entrariaria la usurpadon de la soberania popular."470 

El muliicitado maestro lgnacio Burgoa, considera como decisiones 
fundamentales las siguientes: 1) La soberania popular, 2) El regimen democratiw 
y federal. 3) Las garantias individuales. 4) El juido de amparo. 5) La no reelection 
presidencial, 6) Las garantias sodales en materia obrera y agraria.47' 

Para Jorge carpizo4" 10s prindpios basiws son: 1) La declaracion de 
derechos humanos. 2) La soberania, 3) La division de poderes. 4) El sistema 

Burgoa O~ihuela. Ignado. Oiccionario de Derecho Constitutional. Garantias y Ampam', Cuerta 
Widbn. Ed'lorial Pomia. M6dco. 1996. pags. % a 98. y. 'Derecho Constitudonal Mexicano'. 
Capitulo Cuarto, pahgrafo VIII. 
'" Caado por Maxirno N. Garniz Parrat. ~ b .  a t ,  pag. 84. 
'" calpizo. JorQe. 'Estudios Constitudonales'. La Gran Encidopedia Medcana. Segunda Edidbn. 
M6xim. lnstituio de lnvesiigadones Juridicas. UNAM. 1983, pag. 432; y dtado por Maxima N. 
G a m ~  Parral, Ob. cit., pAg. 83. 



representativo. 5) El regimen federal, 6) La justicia constitucional, 7) La 
supremacia del estado sobre la lglesias. 

El doctor MAximo N. ~ a m i z ~ ~  wrnenta: 'El sustenlar la tesis de la 
existencia.de dedsiones fundamentales o esenciales da inido a un conflicto 
mayor, que es el de enconbar wtrles son, en cada una de las mstituw'ones; 
porque tanto el nirmero como la naturaleza de las mismas se sujeta a enfoques y 
criterios diferentes, tal como lo hemos visto en el caso de la Constitudon 
mexicana, en donde no existe coinadencia ni unanimidad al referir las opiniones 
de diferentes tratadistas.' 

El autor de referenda mas adelante continira didendo: 
"a) No hay prindpios inmutables. 
b) Las cnnstituciones induyen dedsiones fundamentales, asi wmo disposiciones 

que debamos wnsiderar comunes, estas liltimas expuestas a reformas por el 
constituyente revisor; 
c) Los prindpios o decisiones fundamentales quedan sujetos a modificaciones 

autorizadas expresamente por la misma Constituw'6n y por conduclo del 
organism0 y procedimientos que se sefialen; 
d) Lo deseable es que las decisiones fundamentales se especifiquen en la misrna 
~onstitucion.""' 

Por lo seiialado anteriormente por el Dr. Maximo N. Gamiz Parral, por 
comentarios con el Dodor lgnado Burgoa Orihuela, tutor del suscrito, y tambien 
con el doctor Raljl Avila Ortiz me di a la tarea de clasificar 10s preceptos de la 
Constitucion de 1917 (dasificaddn de las nonas fundamentales), mismas que se 
detallartrn en el presente Capitulo, debiendo recalcar que dicho trabajo es 
perfectible y sujeto a 10s comentarios y criticas pertinentes. 

6. Reformabilidad de la Constituci6n 

El Doctor I nauo Burgoa Orihuela, en la obra "Hacia una Nueva 
Constitudonalida , en su artiwlo intitulado 'Reformabilidad de la Constitucion", 
nos seiiala: 

& 

"La Constitudon, que es la forma juridica fundamental que expresa la 
voluntad popular, deba cambiar a medida que las necesidades y aspiradones del 
pueblo vayan cambiando en el deurrso de 10s tiempos. Por tanto, entre el orden 
constituuonal y el modo de ser y querer de un pueblo, tiene que existir una 

""~amiz paml, Maxim0 N.. 'Deredlo mnsliiudonal y administrative de las entidades federatiwas". 
Ob. d.. Ng.  86. 
'I4 Idem. p5g. 87. 
475 'Hacua una nueva CanslilucionarciaC, Burgoa Orihuela lgnacio (Colaboradw). lnstituto de 
lnvestiaaciones Juridicas. Sene Dodrina Juridica. Ndm. 8. Universidad Nacional Autbnoma de 
M B ~ C O :  M-. 1999. pass. 13 a 32 



adecuacion, sin la que inevitablemente la Constitucion dejaria de tener vigencia 
real y efectiva, aunque conserve su vigor juridico-formal.' 

El maestro lgnacio Burgoa en al obra en wmento, y debido a la postura que 
expone, esta wntiene las siguientes ideas: 

, . 
1.- La Constitucion es product0 de la soberania popular, si se estima que 

mediante ella, el pueblo se autodetermina y autolimita a traves de una asamblea 
que se supone wmpuesta por sus genuinos representantes (Congreso 
Constituyente). 

2.- Las aspiraciones de 10s pueblos generalmente se han traducido y se 
traducen en una tendencia a implantar la igualdad social bajo multiples y variados 
aspectos (sistema de justicia social). 

3.- Deontologicamente, la Constituuon es la estructuracion juridica de toda 
ideologia autenticamente revolucionaria. 

4.- La idea de igualdad, es aspiration wmlin de las revoluciones y mmo 
causa motivadora de la elaboration constitucional. 

5.- Dicha 'igualdad", es sociologica, traducida linicamente en la mera 
posibilidad de que 10s hombres, dentro de una misma situation, y cumpliend:, las 
condiciones establecidas, logren sus objetivos personales (justicia). 

6.- La Constitucion no es un ordenamiento inmodificable pese a su 
supremacia, per0 la motivacion de la enmienda constitucional debe estar radicada 
en autentiws factores reales que reclamen su institution y regulacion juridicas y 
auspiciada por designios de verdadera igualdad y justicia en walquier dmbito de 

- -  que se trag (ewngmiw, religiose, ~o l i t iw ,wl tura l  y social. etct.tera)y no basada 
e n  wnveniencias espurias de hombres o grupos que ocasional y transitoriamente 
detenten el poder; so pena de ser indebida, absurda y atentatoria. 

7.- El principio de 'rigidez wnstitucional", ha sido por lo general muy pow 
eficaz, puesto que la Constitucion se reforma o adiciona, o induso, lo que es peor, 
se transforma, con la misma facilidad, celeridad y falta de ponderacibn, con que se 
crean y modifican las leyes sewndarias y sin que la alteration wnstitucional 
obedezca a una verdadera motivacion real, orientada hacia ideales de igualdad y 
justicia. 

8.- Las Constituciones de 1824. de 1857 y la vigente de 1917. han sido 
orientadas hacia la realizacion de verdaderos valores de igualdad y justicia. 

9.- La reformabilidad de las Constituciones, estriba en que la modificabilidad 
de sus preceptos no puede wntrariar 10s principios que wmponen la esencia o la 
sustancia del orden por ellas establecido. 

10.- Todareforma a la ley fundamental debe tener una justa causa final, o 
sea, un motivo y fin que realmente responda a 10s imperativos sociales que la 
reclamen. 

11.- Los organos en quienes nuestro artiwlo 135 wnstitucional deposita la 
fawltad reformativa y de adicion de la ley suprema -Congreso de la Union y 
legislaturas de 10s estados- deben sus integrantes wntar con wnciencia civica, 
dignidad y patriotismo, y wnocimiento en la materia. 
- 12.: El artiwlo 135 wnstitucional (principio de rigidez wnstitucional) 

proporciona inseguridad para el propio regimen wnstitucional, pues basta que las 



dos terceras partes de 10s diputados y senadores que formen quorum en ambas 
CSmaras acuerden las reformas y adiciones a la Constitucion y que estas Sean 
aprobadas por la simple mayoria de las legislaturas locales para que la alteration 
wnstitucional opere. 

13.- Propone dar injerencia a la Suprema Corte de Justicia en toda la labor 
de reforma o adicion wnstitucional, debido a que dicho alto organism0 
jurisdictional es el supremo interprete de la ley fundamental, ya que es evidente 
que seria el mejor habilitado y el m8s apto para juzgar de la conveniencia, acierto 
y eficacia de toda enmienda aditiva o reformativa que se proponga a la 
Constitucion. La otra opcion, es que 10s legisladores auscultaran la opinion pljblica 
y recabaran el parecer de 10s sectores interesados en las alteraciones que se 
propongan y awgieran las observaciones atingentes que a estas hicieren. 

14.- La Constituciones la ley fundamental y suprema del pais, la base sobre 
la que se sustenta todo el derecho positivo, ya que establece las normas torales 
que rigen la vida del estado, su organizadon y las relaciones de las autoridades 
entre si y frente a 10s gobernados. Sobre la Constitucion ningrin ordenamiento 
secundario debe prevalecer y en el caso de que Bste se oponga a sus 
mandamientos, ostenta el vicio de nulidad ab origine. 

15.- La fundamentalidad. la supremacia y el 'alma" (conjunto de principios 
politicos, sociales y econ6miws que se encuentran arraigados en el ser, el modo 
de ser y el querer ser de un pueblo -substratum de sus normas juridicas 
esenciales-). 

16.- Las decisiones politicas fundamentales, son 10s principios que implican 
la sustancia o contextura misma del ser ontolbgim y teleologim del pueblo; 
mismos que son inherentes al poder wnstituyente. 

17.- Ni el Congreso Constituyente, wya tarea concluye con la elaboracion 
constitucional), ni 10s organos wnstituidos, pueden modificar 10s principios 
esenciales contenidos en una Constituci6n. 

18.- Los principios esenciales politicos, sociales, econ6micos o juridicos 
plasmados en un ordenamiento wnstitucional, se pueden modificar via el 
referendum popular, que es la manifestation de la voluntad mayoritaria del pueblo, 
a traves de una votacion extraordinaria, que a p ~ e b e  o rechace no solo la 
variation de 10s wnsabidos derechos, sino la sustitucion de la ley fundamental; o 
por via de la "revolucibn'. 

19.- Se puede disponer en la misma Constitucion, que 10s organos que 
ostenten la representacion popular wnvoquen, bajo determinadas condidones, a 
la integracion de un Congreso o Asamblea Constituyente para el efecto de que el 
pueblo, por conduct0 de 10s diputados que efija, se de una nueva ley suprema. 

20.- Creer que el poder wnstituyente es potestad de 10s organos 
constituidos, mnfiguraria un paralogismo que implicaria la usurpaci6n de la 
soberania popular. 

21.- La figura del referbndum reatirmaria y complementaria el regimen 
democratico; evitando 10s peligros de una dictadura legislativa o presidential; ya 
que es la mas alta y elocuente expresion de la democracia y el mas importante 
instrumento de seguridad para la soberania popular. 



22.- Se debe de erradicar el analfabetismo y la inconsdencia de 10s 
derechos dudadanos y sociales que todavia afectan a grandes sectores de la 
poblacion national, para poder aplicar el referendum. 

23.- Es necesario adidonar al artiwlo 135 mnstitucional para implementar 
el referendum popular como uniw medio inuuento para modificar o sustituir las 
dedaradones fundamentales sobre las que se sustenta la Constitucion, para 
quedar de la siguiente manera: 

'Las reformas a esta Constitucion que afecten sustancialmente la forma de 
Estado, la forma de gobiemo, las garantias del gobernado, las garantias sodales 
en materia agraria y del trabajo, las dedaraciones fundamentales en materia 
socioewnomica y cultural y el juido de amparo, serAn sometidas al referendum 
del pueblo en 10s terminos que establezca la ley reglamentaria respectiva, una vez 
que hayan sido aprobadas wn fone  al parrafo anterior.' 

C. CLASIFICACI~N DE LOS PRECEPTOS DE LA CONTITUC16N DE 1917 

Como el objetivo central del presente trabajo, es la protection de nuestra 
Constituci6n Federal, resulta muy importante analizar nuestra Carta Magna de 5 
de febrero de 1917. 

A mntinuacion, intentaremos establecer una clasificadon que no ha sido 
realizadazcn por ningijnautor, consistente en pretender determinar que preceptos 
de la Constitucibn Federal de 1917 wntienen principios fundamentales, ello con el 
sustento correspondiente. La fuente principal para poder llevar a cabo este 
apartado, fue obtenida del Diario de 10s debates del Congreso Constituyente de 
1916-1917, llevados a cabo en Queretaro. Qro. La finalidad del presente artiwlo 
estriba en para nuestra opinion, 10s artiwlos que contienen 10s referidos principios 
fundamentales, merecen no ser trastocados por el legislador wmun o 
permanente, o en su defecto, que sean reformados o adicionados sin cambiar su 
esencia, ello con un mecanismo de reforma mas complejo, como es el caso del 
referendum. 

La wmision que aprueba 10s proyectos, en la mayoria de 10s casos dio 
argumentos para reforzar y adarar el criterio del proyecto, mismos que se senalan 
como sustento del artiwlo. En 10s demas articulos que se dispenso la parte 
expositiva, principalmente por la premura del tiempo para poder llevar a cab0 la 
Constitud6n Federal, que de ninguna manera es excusable que se haya omitido 
dicha exposidon, porque ella da la raz6n de ser y la importanda de 10s preceptos 
respectivos, se utiliza el criterio propio, asi wmo de autores diversos con el fin de 
wntar con elementos validos para su adecuada dasifcaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto, y esperando poder cumplir con el objetivo y 
fin planteado, se pone a mnsideraci6n el presente trabajo: 



CONSTITUCI~N POL~TICA DE LOS ESTADOS UNlDO MEXICANOS 

CAP~TULO I 
DE LAS GARANT~AS INDIVIDUALES 

"Articulo lo.- En 10s Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de 
las garantias que otorga esta Constitucion, las wales no podran restringirse ni 
suspenderse sin0 en 10s casos y con las wndiciones que ella misma establece." 

Fecha de lectura del dictamen: 11 de diciembre de 1916. 
Fecha de diswsion de dictamen: 13 de didembre de 1917. 
Se cambia ljnicamente "Repljblica Mexicans" por "Estados Unidos". 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Se aprueba por unanimidad este artiwlo reformado el dia 27 de enero de 
1917. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "... la wmision es de parecer que debe aprobarse el artiwlo lo., que 
contiene dos principios capitales wya enundacion debe justamente preceder a la 
enumeracion de 10s derechos que el pueblo rewnoce wmo naturales del 
hombre, y por esto, enwmienda al poder pirbliw que 10s proteja de una manera 
especial, wmo que son la base de las instituciones sociales. El primer0 de esos 
principios, es que la autoridad debe garantizar el goce de 10s derechos 
naturales a todos 10s habitantes de la repilblica. El segundo es que no debe 
restringirse mi (sic) modificarse la protecuon wncedida a esos derechos, sino con 
arreglo a la rnisma ~onstitudon..~:"~ 
El dictamen es aprobado por unanimidad de votos. 

"Articulo ZO.- Esta prohibida la esdavitud en 10s Estados Unidos 
Mexicanos. Los esdavos del extranjero que entren al territorio nadonal, 
alcanzaran, por ese solo hecho, su libertad y la proteccion de las leyes." 

Fecha de lectura del dictamen:: 13 de diciembre de 1917. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
- 

'" 'Diario de 10s Debates del Congreso Constituyente. Queretaro. 11 de diciembre de 1916, peg. 
365. 



Sustento: "El artiwlo 29 del proyecto de Constituci6n, que condena l a  esclavitud, 
no hace sin0 rewnocer que la libertad es la sintesis de 10s derech;2nnaturales. No 
puede ser mas justo el precept0 y su wlocacion es oportuna ... . 
Se modifiw: Republics Mexicana por Estados Unidos Mexicanos. 
El dictamen es aprobado por unanimidad de 177 v o t ~ s . ~ ' ~  

"Articulo 39- La enserianza es libre; per0 sera laica la que se de en 10s 
establedmientos ofidales de educadon, lo mismo que la enseiianza primaria. 
elemental y superior que se imparta en 10s establecimientos particulares. 
Ninguna wrporaci6n religiosa, ni ministro de algun wlto, podran establecer o 
dirigir escuelas de inst~ccion primaria. 
Las eswelas primarias partiwlares solo podran establecerse sujetandose a la 
vigilancia oficial. 
En 10s establecimientos ofidales se impartire gratuitamente la enseiianza 
primaria." 

Fecha de lectura del dictamen: 13 de diciembre de 1916. 
Fecha de inicio de diswsibn: 13 de diciembre de 1916. 
Se discute en las sesiones del 14 y 16 de diciembre de 1916. 
Problema fundamental: Si debia ser laica o catolica la educacion. Se discutio 
tambien la separacion entre el Estado y la lglesia (Articulo 129). 
Se modifico en dos ocasiones dicho artiwlo. 
Fecha de aprobacion: 16 de diciembre de 1916. 
Se-aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917, 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: "El articulo 3". D ~ I  proyecto de Constitution prodama la libertad de 
enseiianza, sin taxativa, con la explication de que wntinuara siendo laica la 
ensefianza que se dB en 10s establecimientos oticiales, y gratuita la education 
en las escuelas ofidales primarias479...~urante todas las epocas y en todos 10s 
paises se ha dedarado que la educacion primaria es el medio mas eficaz para 
civilizar a 10s pueblos.'m 
Votacion: 99 votos a favor. contra 58. 
Comentario: ~onsideramos que esta especificamente seiialado y discutido que el 
sentir del Constituyente fue que la enserianza oficial y particular de las eswelas 
primarias fuera laica, ademas de que no se permitiera a ninguna congregadon 
religiosa, ni a miembros de ningun culto, dedicarse a la ensefianza; ademas de 
que la educacion gratuita que imparta el Estado, es la primaria (actualmente hasta 
nivel de secundaria). 

.,, 
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Idem. p6g. 366. 
Palavicini. FBI* F.. en su obra 'Hisloria de la Consliiua6n de 1917. Tomo I. Editorial ReMblica 

Mexicana, Mexico. 1938. seliala en la pAg.. 218: "Esle artiwlo fue necesario en la Conslituci6n de 
1857. era. prhdicamente. supemuo en la de 1917. Ya no hay esclavos. En 1857 en el Sur de 10s 
Estados Unidos existia la esdavlud, de ahi la previsi6n constitudonal.' 

Idem. pag. 386. 
a Idem. p ~ g .  367 



"Articulo 4O.- A ninguna persona podra impedirse que se dedique a la 
profesion. industria, wmercio o trabajo que le acomode, siendo licitos. El ejercicio 
de esta libertad solo podra vedarse por deteninacion judicial wando se ataquen 
10s derechos de tercero, o por resoluci6n gubernativa, dictada en 10s terminos que 
marque la ley, wando se ofendan 10s derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del product0 de su trabajo, sino por resoluci6n judicial. 

La ley determinara en cada Estado wales son las profesiones que necesilan 
titulo para su ejerciuo, las wndiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 
autoridades que han de expedirlo." 

Fecha de lectura de dictamen, diswsion y aprobadon: 18 de diciembre de 
1916. 
Se aprueba este artiwlo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificadon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: "El artialo 4O. del proyecto de Constitution, relativo a la libertad de 
profesiones, substancialmente , el mismo de la Constituci6n de 1857 wn unas 
correcciones muy acerladas ...'"'. Este artiwlo se trata de un "wmpromiso 
revolucionario", mismo que wntiene la libertad de trabajo y del ejercicio 
profesional. 
Se modifid excluyendo lo relativo a la prohibici6n del wmercio de bebidas 
embriagantes y casas de juego, pese que son vicios que afectaban grandemente 
a la Nacion, per0 que generaban grandes ingresos a las arcas del tesoro 
national, defendiendo esta postura el C. Diputado Cepeda Medrano. 
El articulo fue aprobado por 145 votos wntra 7, y pese a que el Diputado 
Calder6n solicit6 al presidente de la comisi6n de puntos wnstitucionales, que se 
sefialara en que ordenamiento se habra de restringir o prohibir el "asqueroso" 
vicio del alcohol, a lo que el presidente le serial0 que despues de la votacion 
tenia derecho de hacer dicha peticion, realizandose la votacion, y se dio por 
terminada la sesion prjblica para dar principio a la secreta, procediendo a 
desalojar las galeras, pero posteriormente dicha peticion no fue hecha, ignorando 
10s motivos de dicha omisibn, levantandose la sesi6n respectiva. 

"Articulo 50.- Nadie podra ser obligado a prestar trabajos personales sin 
la justa retribucion y sin su pleno consentimienlo, salvo el trabajo impuesto wmo 
pena por la autoridad judicial, el cual seajustara a lo dispuesto en las fracciones I 
y ll del articulo 123. 

En cuanto a 10s se~ ic ios  prjblicos, solo podran ser obligatorios, en 10s 
terminos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, 10s de jurados. 
10s cargos wncejiles y 10s cargos de eleccion popular, directa o indirecta, y 
obligatorias y gratuitas, las funciones electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningljn contrato, pacto o 
wnvenio que tenga por objeto el menoscabo, la perdida o el irrevocable sauiticio 
de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de education o de veto 



religioso. La ley, en conmencia. no permite el establecimiento de ordenes 
monasticas. walquiera que sea la denominaci6n u objeto con que pretendan 
erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte su prescription o 
destierro. o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesion, industria o comercio. 

El contrato de trabajo solo obligara a prestar el servicio con venido por el 
tiempo que fje la ley, sin poder exceder de un afio en perjuicio del trabajador. y 
no podra extenderse, en ningun caso, a la renuncia, pbrdida o menoscabo de 
cualquiera de 10s derechos politicos o civiles. 

La falta de wmplimiento de dicho contrato por lo que respecta al trabajador 
solo obligarh a Bste a la amespondiente responsabilidad civil sin que en ningun 
caso pueda hacerse coacci6n sobre su persona." 

Lectura del dictamen: 19 de diciembre de 1916, y se aprueba retirar el mimo. 
Se continuo la discusion de este articulo 10s dias 27 y 28 de diciembre de 1916. 
Es leido el dictarnen y se diswte el dia 23 de enero de 1917, suspendiendose 
para una reforrna, resewandose su votaci6n. 
Se aprueba nominalmente dicho articulo el dia 23 de enero de 1917. 
Se aprueba este articulo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: "La idea capital que informa el artiwlo 50. de la Constitucion de 1857 
es la misma que aparece en el artiwlo 5O. del proyecto de la Primera 
Jefatura ... salvo con unas correcciones muy acertadas ... La prohibicion de las 

-- - ~ 

ordenes monasticas es consecuenda de las Leyes de reforma. El proyecto 
conserva la prohibicibn de 10s convenios en 10s que el hombre renuncia a su 
libertad, y hace extensiva aquella a la renuncia de 10s derechos politicos. Todas 
estas ideas fueron diswtidas en el Congreso de 1857 o se han estudiado 
posterionente en la prensa: la comision no tiene, pues, necesidad de 
desarrollarlas para demostrar su justiicacion ... se debe de prohibir el convenio en 
que el hombre renuncia, temporal o permanentemente, a ejercer determinada 
profesitm, industria o comercio. Esta reforma se justifica por el interes que tiene 
la sociedad da umbatir el monopolio, abriendo ancho campo a la ~ m p e t e n d a  ... 
se limita a un afio el plazo obligatorio del contrato de trabajo, y va encaminada 
a proteger a la dase trabajadora contra su propia imprevision o contra el abuso 
que en su perjuicio suelen mmeter algunas empresas ... nadiepuede ser obligado 
a trabajar contra de su voluntad y sin retribution, debe advertirse que no por eso 
la ley autoriza la vagancia; sin0 que, por lo contrario, la persigue y castiga ... la 
libertad de trabajo debe tener un limite marcado con el derecho de las 
generaciones futuras, limitando las horas de trabajo y se establezca un dia de 
descanso forzoso a la semana ... por una razon analoga debe prohibirse a 10s 
nirios y a las mujeres el trabajo noctumo en las fabricas Otros aspectos 
w m o  la igualdad de salario en igualdad de trabajo; el derecho a indemnizaciones 
por accidentes de trabajo y por enfemledades causadas directamente por ciertas 
owpaciones industriales, asi como tambien que 10s mnflictos entre el capital y el 

- 

ur2 Idem. phgs. 555 y 556. 



trabajo se resuelvan por wmites de wnciliacion y arbitraje, no se considera que 
deban induirse en la secci6n de las garantias individuales, sino que se aplazo su 
estudio para wando se llegase al de las fawltades del Congreso. Por lo tanto. 
dicho precepto, junto w n  el articulo 123, contienen la libertad de trabajo y la 
prevision Social, mismas que eran aspiraciones de las clases trabajadoras del 
pais. 
Su votaci6n se aplaza. 
Fecha de aprobacibn: 23 de enero de 1917. 
Votacion: 163 votos por unanimidad. 

"Articulo 60.- La manifestaa6n de las ideas no sera objeto de ninguna 
inquisici6n judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, 10s 
derechos de tercero, provoque algun delito o perturbe el orden publico." 

Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Se aprueba por unanimidad el dia 27 de enero de 191 7. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 

Sustento: La libertad de expresi6n tiene una larga tradicion para su 
reconocimiento y protecuon; y tiene las logicas limitantes de no ir en wntra del 
derecho de otro ni de la ley.& 

"Articulo 7".- Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 
cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, 
ni exigir fianza a 10s autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta que 
no tiene mas limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz publica. 
En ninglin caso podra secuestrase la imprenta como inslrurnento del delito. 

Las leyes organicas dictaran cuantas disposiciones Sean necesarias para 
evitar que so pretexlo de las denunaas por delitos de prensa, Sean encarcelados 
10s expendedores, "papeleros", operarios y demas empleados del establecimiento 
de donde haya saliio el escrito denundado, a menos que se demuestre 
previamente la responsabilidad de aquellos." 

Se dio ledura el dia 18 de diciembre de 1916. 
Se pone a discusion el dictamen el dia 20 de diciembre de 1916. 
Nuevo dictamen: 21 de diciembre de 1916. 
Votaci6n: Este articulo fue apmbado por unanimidad de 160 votos, el 21 de 
diciembre de 1916. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: Se seRal6 que la libertad de imprenta era la mas grande wnquista del 
siolo XIX: v es necesaria Dara aue exista la d e m o ~ a c i a . ~  - -  

"El co&ituyente consagro en este lugar la llamada libertad de imprenta. Esta 

Gamiz Parral. Mama N.. "Conslituci6n Politica de 10s Eslados Unidos Mexicanos Comentada-. 
Terwra Edidbn. Editorial Limusa. Mexico. 2000. N g .  19. 

palavicini, Fblii. F.. Ob. dl.. pig. 351 y 365. 



garantia individual fue una de las mas defendidas por 10s liberales del siglo XIX. 
pues la prensa era casi el ljnico medio masivo para difundir el pensamiento 
politico. 
Del texto del articulo 7O.. es facil deducir que se esta garantizando, ademas de la 
ausencia de censura, el trabajo de todo el gremio involucrado en la labor 
periodistica. 
Como todo derecho individual, el comentado tiene limites: la vida privada de las 
personas y la paz social. 
En un sentido amplio consideramos que esta garantia individual rnmprende otros 
medios ara manifestar ideas, como obras cinematograficas, de pintura, entre 
otras.' 148Q 

"Articulo 80.- Los funcionarios y empleados publicos respetarhn el 
ejercicio del derecho de peticion, siempre que este se formule por esaito, de 
manera pacifica y respetuosa; per0 en materia politica solo podran hacer uso de 
ese derecho 10s ciudadanos de la Republics. 

A toda petition debera recaer un awerdo escrito de la autoridad a quien se 
haya dirigido, la cual tiene obligation de hacerlo conocer en breve tbrmino al 
peticionario." 

Se discute el proyecto el dia 15 de diciembre de 1916. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Se aprueba por unanimidad el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. . . . ~ ~  - ~ 

Sustento: Este articulo consagra el Derecho de-Peticihr 
Sin embargo, en Bste artiwlo se aprecia una gran imprevision, al no fijar 10s 
constituyentes sancion alguna para las autoridades que inwmplieran dicho 
precepto, por lo que casi ninguna autoridad respeta debido a no existir castigo 
para 10s infractores, siendo la ljnica manera de hacerlo valer el juicio de 
a m ~ a r o . ~  

"Articulo go.- No se podra coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacificamente con walquier objeto licito; per0 solamente 10s ciudadanos de la 
Reptiblica podran hacerlo para tomar parte en 10s asuntos politicos del pais. 
Ninguna reunion armada tiene derecho de deliberar. 

No se considerara ilegal, y no podra ser disuelta una asamblea o reuni6n que 
tenga por objeto hacer una peticion o presentar una protesta por algun acto a una 
autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee." 

'% GArniz Parral. Mhimo N.. "Conslitucibn Politica de lm Estados Unidos Mexicanos Cornentada". 
Tercera Edicibn. Editorial Lirnusa. Mbxiw, 2000, pig. 19. " Idem. pag. 359. 



' Se menciona que el dia 21 de diciembre de 1916, debido a que dicho articulo 
fue objetado, se pidio aplazar su discusion para el dia siguiente. 
Se pus0 a diswsibn el dictamen el dia 22 de diciembre de 1916. 
Se aprueba el dia 22 de diciembre de 1916, por 127 votos contra 26. 
Clasificaciirn: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: Se deseaba adquirir el derecho de reuniones publicas, de reuniones 
politicas, sin que sean disueltas por la poli~ia.~" 

"Articulo 10.- Los habitantes de 10s Estados Unidos Mexicanos tienen 
libertad de poseer armas de walquiera clase, para su seguridad y legitima 
defensa, hecha excepcion de las prohibidas expresamente por la ley y de las que 
la Nacion reserve para el uso exclusive del EjBrcito, Armada y Guardia National; 
per0 no podran portarlas en las poblaciones sin sujetarse a 10s reglamentos de 
policia." 
Fecha: Lectura de dictamen 19 de diciembre de 1916. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: "El derecho de portacion de armas aparece mejor establecido en el 
articulo 10". del proyecto de Constituci6n, que en la de 1857. pues se sujeta 
ese derecho, dentro de las poblaciones, a 10s reglamentos de policia, y se 
prohibe a Ios particulares usar la misma clase de armas que el ejercito, 
amlada y guardia n a c i o n a ~ . ' ~  
Ningun diputado hizo uso de la palabra, por lo que se procedio a su votacion 
correspondiente. 
Se aprueba por unanimidad el dia 19 de diciembre de 1916. 

"Articulo 11.- Todo hombre tiene derecho para entrar en la Reptiblica. 
salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta 
de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio 
de este derecho estara subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en 
10s casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, 
por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigration, 
Inmigracion y salubridad general de la Reptiblica, o sobre extranjeros pemiciosos 
residentes en el pais." 

Fecha: Lectura de didamen 19 de diciembre de 1916. 
Ningun diputado hizo us0 de la palabra, por lo que se procedio a su votacion 
wrrespondiente, junto con el articulo 10". 
Se aprueba por unanimidad el dia 19 de diciembre de 1916. 
Clasificacibn: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: "El breve comentario hecho por la cornision al articulo anterior, es 
aplicable al articulo 11'. del proyecto de Constitution. La libertad de trafico a que 

- - 

*' Palavidni. Felix F.. Ob. at.. phgs. 361 y 362. 
Diario de 10s Debates del Congrex, Constituyente. Tomo I, pAg.. 555, lmprenta de la Seuelaria 

de Gobemaci6n. 1917. 



se refiere este articulo, deja a salvo las fawltades de la autoridad judicial en 
materia civil y penal, y las de la autoridad administrativa en relacion con las 
leyes de emigracion, inmigracion, salubridad general y extranjeros 
perniciosos.'*89 

"Articulo 12.- En 10s Estados Unidos Mexicanos nose concederan titulos 
de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dara efecto alguno a 10s 
otorgados por walquier otro pais." 

Fedla: Lectura de dictamen 19 de diciembre de 1916. 
Ningun diputado hizo uso de la palabra, y su votacion se reservo junto con la 
de 10s artiwlos 10°y 11'. 
Votacion conjunta: se aprobaron por unanimidad 10s articulos lo0.. l l O .  y 12". 
del dia 19 de diuembre de 1916. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: "Seria absurd0 que en una republics democratica se concedieran 
titulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios, o se reconocieran 10s 
otorgados por otras naciones. Esta sanci6n de la igualdad es la que garantiza 
el ariiwlo I>=. Eel proyecio de Consiitucion en una forma mucho mas correcta 
que la de la Constitucion de 1857. En el proyecto se ha suprimido, a nuestro 
juicio con mucho acierto la declaracion de que solo el pueblo puede decretar 
rewmpensas en honor de 10s que hayan prestado eminentes servicios 
patribticos o humanitarios, pues es enterarnente inoponuno al tratarse de las 
garantias individua~es.'~ 

- . - . 

"Articulo 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por 
tribunales especiales. Ninguna persona 0 corporation puede tener fuero, ni gozar 
mas emolumentos que 10s que Sean cornpensacion de servicios publicos y esten 
fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para 10s delitos y faltas contra la 
disuplina militar, per0 10s tribunales militares en ningun caso y por ningun motivo 
podran extender su jurisbicci6n sobre personas que no pertenezcan al Ejercito. 
Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese cornplicado un paisano 

- conocera del caso la autoridad civil que wrresponda." 

Se da lectura al dictamen el 8 de enero de 1917, y del voto particular respectivo. 
Se da ledura al dictamen y al voto particular respectivo. Se a p ~ e b a  el 
dictamenel dia 10 deenero de 1917. 
Votacion: 122 a favor. y 61 en contra. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: Contiene un principio de igualdad, base de la democracia, y otorga la 
garantia a la sociedad de separaria del fuero mi~itar.~' 

'" Idem. paus. 555 y 556. 
490 Idem. pag. 556. 
"' Palavidni. Felix. F.. Ob. dl.. pag. 375. 



"Articulo 14.- A ninguna ley se dard efecto retroactivo en perjuiuo de 
persona alguna. 

Nadiepodra ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juido seguido ante 10s tribunales 
prenamente estableudos, en el que se wmplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme alas leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En 10s juicios del orden aiminal queda prohibido imponer, por simple analogia 
y aun por mayoria de razon, pena alguna que no este deaetada por una ley 
exadamente aplicable al delito de que se trata. 

En 10s juiaos del orden civil, la sentencia definitiva debera ser conforme a la 
letra o a la interpretacibn juridica de la ley, y a falta de esta. se fundara en 10s 
principios generales del derecho." 

Se dio lectura el dia 20 de diciembre de 1916. 
Este artiwlo fue votado por unanimidad. 
Clasificadon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: No se setialan 10s motivos de dicho articulo. No obstante ello, dicho 
artiwlo contiene las garantias de seguridad juridica. Estas implican, en 
consewencia "el conjunto general de condidones, requisitos, elementos o 
cirwnstancias previas a que debe sujetarse una derta actividad estatal autoritaria 
para generar una afectad6n valida de diferente indole en la esfera del gobernado. 
integrada por el summurn de sus derechos s u b j e t i v ~ s . ~ ~ ~  

"Articulo 15.- No se autoriza la celebracion de tratados para la extradicion 
de reos politicos, ni para la de aquellos delinwentes del orden wm0n que hayan 
tenido en el pais donde wmetieron el delito, la condici6n de esdavos, ni de 
cnnvenios o tratados en virtud de 10s que se alteran las garantias y, derechos 
estableddos por esta Constitudon para el hombre y el ciudadano." 

Se dio ledura el dia 20 de didembre de 1916. 
Se apmeba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Este articulo fue votado por unanimidad. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: No se seiialan 10s motivos de dicho artiwlo. Pero este artiwlo pone a 
salvo las garantias y derechos wnstitucionales contra mqdificadones que 
pudieran pactarse por medio de convenios o tratados w n  otros paises, e impide la 
celebracion de awerdos intemacionales para entregarse mutuamente 10s reos 
politicos, o 10s delinwentes del orden oornun que hayan sido esdavos en el lugar 
donde delinquieron. 

Burgoa Orihuela. Ignabo. 'Las Garantias IndVduales'. Deumosexla edia6n. Editorial Pomja, 
S.A.. pAg. 495. 



"Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sin0 en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No 
podra librarse ninguna orden de o detention, a no ser por la autoridad judicial sin 
que preceda denuncia o querella de un hecho determinado que la ley castiiue 
con pena corporal que esten apoyadas aqubllas por dedaracion, bajo protesta de 
persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del 
inwlpado, hecha excepcion de 10s casos de flagrante delito en que walquiera 
persona puede aprehender al delinwente y a sus c6mplices, poniendolos sin 
demora a disposicion de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, 
cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial, y tratandose de delitos que 
se persiguen de oficio, podra la autoridad administrativa, bajo su mas estrecha 
responsabilidad, decretar la detencibn de un awsado, poniendolo 
inmediatamente a dispasicion de la autoridad judicial. En toda orden de cateo. 
que solo la autoridad judicial podra expedir y que sera esaita, se expresah el 
lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de 
aprehenderse y 10s objetos que se buscan, a lo que unicamente debe limitarse la 
diligencia, levantandose al mduir la, una acta cirwnstanciada. en presencia de 
dos testigos propuestos por el owpante del lugar cateado o en su ausencia o 
negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 

La autoridad administrativa podra practicar visitas domiciliarias unicamente 
para cerciorarse de que se han cumplido 10s reglamentos sanitarios y de policia; y 
exigir la exhibicion de 10s libros y papeles indispensables para comprobar que se 
han acatado las disposiciones fiscales, sujetandose en estos casos a las leyes 
respectivas ~. y a . las .. formalidades prescn'tas para 10s cateos. ~. - .~ ~ -~ 

Se da lectura el dia 20 de diciembre de 1916. 
Presentation del primer dictamen: 23 de diciembre de 1916. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Votacion: aprobado por 147 votos contra 12. 
Sustento: Contiene Garantias a la Persona y a la Propiedad, declarando la 
inviolabiiidad del domicilio, reguiando 10s cateos y las visitas domiciliarias. La 
comisi6n expresamente setialo: "Merece elogio la nueva forma mas liberal y mas 
exacta con que aparece en el pmyecto de Constituci6n el artiwlo 16 de la de 
1857".~~~ 

"Articulo 17.- Nadie puede ser aprisionado por deudas de caracter 
puramente civil. Ninguna persona podra hacerse justicia par si misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estaran expeditos para 
administrar justicia en 10s plazos y terminos que fije la ley; su servicio serh 
gratuito quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." 

4Q3 Diario de 10s Debates del Congreso Consiituyente. Tomo I. pags. 619 y 620. lmprenta de la 
Seaetaria de Gobemaci6n. 1917. 



Se dio lectura del arliwlo dia 20 de diciembre de 1916. 
Se dio lectura del dictamen el dia 23 de diciembre de 1916. 
Se desech6 el dictamen. 
Se dio lectura al nuevo dictamen el 27 de diciembre de 1916. 
Es discutido y rechazado el dictamen el 2 de enem de 1917. 
Se dio lectura al dictarnen el dia 11 de enero de 1917. 
Se aprueba el dictamen el 13 de enero de 7917. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: "Merece elogio la nueva forma, mas liberal y mas exacta w n  que 
aparece en el proyecto de Constituci6n el artiwlo 16 de la de 1857, per0 se le 
hicieron variaciones wmo son: que la orden de arrest0 se libre por escrito, 
sehalando el motivo y fundamento legal para ello, se autorizara la 
aprehension si el hecho tiene sefialado pena altemativa de pecuniaria o 
corporal; solo la autoridad judicial puede dictar una orden de aprehension, se 
establecen mndiciones para 10s cateos. 

Se propone una nueva wmisi6n. 

"Articulo 18.- S61o por delito que merezca pena wrporal habra lugar a 
prision preventiva. El sitio de esta sera distinto del que se destinare para la 
extincion de las penas y estadn wmpletamente separados. 

Los Gobiemos de la Federation y de 10s Estados organizaran, en sus 
respectivos territorios, el sistema penal alonias, penitenciarias o presidios- 
sobre la base del trabajo wmo medio de regenerad6n." 

Se dio lectura el dia 25 de didembre de 1916. Ese dia se voto y desecho el 
dictamen. 
Se propuso nuevamente dictamen el 27 de diciembre de 1916, y debido a que 
no se enwntraba impreso, se pospuso su diswsion. 
Es puesto a diswsi6n el nuevo dictamen, siendo apmbado nominalmente el dia 
3 deenero de 1917. 
Se a p ~ e b a  este arliwlo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacibn: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: Es de caracter similar al articulo 18 de la Constitucion de 1857. 
Contiene principios que tienden a defender la liberlad. a Fue ampliamente 
discutido. 

"Articulo 19.- Ninguna detencih podra exceder del termino de Ires dias. 
sin que se justifique con un auto de formal prision, en el que se expresaran: el 
delito que se impute al acusado; 10s elementos que wnstituyen aquel; lugar, 
tiempo y circunstancias de ejewcibn y 10s datos que arroje la averiguacion previa. 

' ~ 4  Diario de 10s Debates del Congrew Continuyente. Ob. dl.. pag. 542 



10s que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable 
la responsabilidad del awsado. La infraction de esta disposition hace 
responsables a la autoridad que ordene la detention o lo consienta y a 10s 
agentes, ministros, alcaldes o carceleros que la ejewten. 

Todo proceso se seguiri forzosamente por el delito o delitos serialados en el 
auto de formal prision. Si en la sewela de un proceso apareciere que se ha 
cometido un delito distinto del que se persigue, debera aquel ser objeto de 
acusacih separada, sin pejuicio de que despues pueda decretarse la 
awmulacion, si fuere conducente. Todo maltratamiento en la aprehension o en 
las prisiones; toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 
contribud6n en las cArceles, son abusos que seran corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades." 

Se dio ledura el dia 29 de diciembre de 1916. 
Fue aprobado por unanimidad de 165 votos. el dia 29 de diciembre de 1916. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: Contiene una importante garantia de seguridad juridica. Ademas: "El 
articulo 19 del proyedo de Constituci6n es identico, sustancialmente, al de la 
Constitution de 1857; pero en el proyecto se precisan 10s requisitos mediante 10s 
wales debe dictarse un auto de formal prision; asi es que la garantia queda 
mejor definida y asegurada. Adernas, en el nuevo artiwlo se prohibe 
terminantemente cambiar arbitrariamente la naturaleza de un proceso; si en el 
curso de la averiguacion se deswbre que el delito cometido realmente es 
distinto del que motivo la incoaci6n de la causa o que, ademas de ese delito se 
ha cometido otro, debe abrirse averiguacion por separado. Esta reforma es muy 
convenieinte, porque -evita que el procesado pudiera quedar sin 10s elementos 
necesarios de defensa, si en el curso de la causa se cambiara 
intempestivamente la awsadon que la origino. 

La comision sugiere solamente una enmienda de estilo en la primera parte 
del parrafo segundo del artiwlo, para hacer mAs claro el concepto. Los hechos 
serialados en el auto de formal prisi6n no podran, indudablemente, cambiarse, 
supuesto que han sido mnsumados; la calificacion de ellos es lo que podria 
alierarse; crcemos que esta idea queda mejor expresada prescribiendo que todo 
proceso seguira en avesuacion solamente del delito o delitos imputados en el 
auto de formal prision.' 

"Articulo 20.- En todo juicio del orden criminal tendrb el awsado las 
siguientes garantias: 

I. lnmediatamente que lo solicite sera puesto en libertad, bajo de fianza hasta 
de diez mil pesos, segun sus cirwnstancias personales y la gravedad del delito 
que se le impute, siempre que dicho delito no merezca ser castigado m n  una 
pena mayor de cinw arios de prisi6n y sin mas requisitos que poner la suma de 

'" Diario de 10s Debates del Congreso Constiluyente. Ob. cit.. p8gs. 743 y744. 
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dinero respectiva a disposicion de la autoridad, u otorgar cauci6n hipotecaria o 
personal bastante para asegurarla. 

II. No podra ser compelido a declarar en su contra, por lo cual queda 
rigurosamente prohibida toda incomunicaci6n a cualquier otro medio que tienda a 
aquel objeto. 

Ill. Se le hara saber en audiencia publica y dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a su consignacion a la justicia, el nombre de su acusador y la 
naturaleza y causa de la acusacih, a fin de que mnozca bien el hecho punible 
que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este act0 su 
declaracibn preparatoria. 

IV. SerA careado con 10s testigos que depongan en su contra, 10s que 
declararan en su presencia si estuviesen en el lugar del juicio, para que pueda 
hacerles todas las preguntas mnducentes a su defensa. 

V. Se le exhibiran 10s testigos y demas pruebas que ofrezca, concediendosele 
el  tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliandosele para obtener la 
comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se 
encuentren en el lugar del p r o ~ e ~ ~ .  

VI. Sera juzgado en audiencia publica por un juez o jurado de ciudadanos que 
sepan leer y escribir, vecinos del lugar y Partido en que se wmetiere el delito, 
siempre que kste pueda ser castigado con una pena mayor de un aRo de prision. 
En todo caso seran juzgados por un jurado 10s delitos cometidos por medio de la 
prensa contra el orden publim o la seguridad exterior o interior de la Nacion. 

VII. Le seran facilitados todos 10s datos que solicite para su defensa y que 
consten en el proceso. 

VIII. Sera juzgado antes de watro meses si se tratare de delitos cuya pena 
maxima no exceda de dos aWs de prision; y antes de un aRo si la pena maxima 
excediere de ese tiempo. 

IX. Se le oira en defensa por si o por persona de su confianza, o por ambos. 
segun su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentara lista 
de 10s defensores de oficio para que elija el que o 10s que le wnvengan. Si el 
acusado no quiere nombrar defensores, despues de ser requerido para hacerlo, 
al rendir su dedaracibn preparatoria, el juez le nombrara uno de oficio. El 
acusado podra nombrar defensor desde el momento en que sea aprehendido, y 
tendra derecho a que este se halle presente en todos 10s actos del juicio; pero 
tendri obligation de h a d o  mparecer cuantas veces se necesite. 

X. En ningirn caso podra prolongarse la prision o detention, por falta de pago 
de honorarios de defensores o por Cualquiera otra prestadh de dinero, por 
causa de responsabilidad civil o algun otro motivo andlogo. Tampow podd 
prolongarse la prision preventiva por mas tiempo del que como maximo fije la ley 
al delito que motivare el proceso. 

En toda pena de prisibn que imponga una sentencia, se computara el tiempo 
de la detencibn." 

Se lee el didamen el dia 2 de enero de 1917. 
Se pone a discusi6n el dia 4 de enero de 1917, siendo separado uno de sus 
parrafos y aprobado nominalmente el resto. Se aprueba nominalmente el pArrafo 
separado. 



Es leida una adicibn el dia 5 de enero de 1917. 
Se aprueba este artiwlo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: "El artiwlo 20 del proyedo de Constitution wntiene innovaciones 
trascendentales que transformaran por wmpleto el sistema de enjuiciamiento 
penal para toda la reptiblica, haciendolo mas liberal y mas  human^.'^ 

"Articulo 21.- La imposici6n de las penas es propia y exclusiva de la 
autoridad judicial. La persewci6n de 10s delitos inwmbe al Ministerio Publiw y a 
la policia judicial, la cual estara bajo la autoridad y mando inmediato de aquel. 
Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de 10s 
reglamentos gubemativos y de policia, el wal unicamente wnsistira en multa o 
arresto hasta por treinta y seis horas; per0 si el infractor no pagare la multa que 
se le hubiese impuesto, se permutara Bsta por el arresto wrrespondiente, que no 
exceder6 en ningtin caso de quince dias. 

Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podr6 ser castigado con multa 
mayor del importe de su jornal o sueldo en una semana." 

Se lee el dictamen el dia 2 de enero de 1917. 
Se lee el dictamen el dia 5 de enero de 1917. 
Se discute el dia 5 de enero de 1917 y se retira su dictamen. 
Se dio lectura del dictamen el 11 de enero de 1917, y se aprueba 
parcialmente. 
Se diswte el. dictamen, se da un v o t o  pafliwlar relativo. Es aprobado y 
adicionado el 13 de enero de 191 7. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. . 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "...deslindar 10s respectivos campos de accion de las autoridades 
judicial y administrativa. Tanto por esta circunstancia, wmo por conservar el 
enlace historiw ...'&' 
Sustento: 

"Articulo 22.- Quedan prohibidas las penas de mutilacion y de infamia, la 
marca, 10s azotes, 10s palos, e l  tormento de cualquiera especie, la multa 
excesiva, la confiscacion de bienes y walesquiera otras penas inusitadas y 
trascendentales. No se considerara wmo confiscacion de bienes la aplicau6n 
total 0 parcial de 10s bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para 
el pago de la responsabilidad civil resultante de la wmisi6n de un delito, o para el 
pago de impuestos o multas. 

Queda tambien prohibida la pena de muerte por delitos politicos, y en wanto 
a 10s demas, s61o podra imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, a1 
parricida, al hornicida con alevosia, premeditacion o ventaja, al incendiario, al 

.96 Idem. pag. 7. 
*' Idem. pag. 8. 



plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a 10s reos de delitos graves del 
orden militar." 

Se da lectura al dictamen el 8 de enero de 1917. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Contiene otra de las importantes garantias de seguridad juridica de 10s 
gobernados. 
Contiene en el primer parrafo la misma prohibition consignada en igual precept0 
de la ley constitucional de 1857 ... Es indispensable para la existencia de una 
sociedad, que se mantengan las wndiciones necesarias para la vida completa de 
10s agregados que la forman ...".= 

"Articulo 23.- Ningljn juicio criminal debera tener mas de tres instancias. 
Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se 
le absuelva o se le wndene. Queda prohibida la practica de absolver de la 
instancia." 

Se lee el dictamen el dia 4 de enero de 1917. 
Es aprobado el dia 5 de enero de 1917 por unanimidad de 143 votos. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El articulo 23 del proyedo de Constituci6n wntiene 10s mismos 
preceptos del articulo 24 de la de 1857. Condena procedimientos y practicas que 
de hecho ya est;in abolidos en la repirblica desde hace muchos afios; pero la 
prudencia awnseja wnservar la prohibition para evitar que pudieran reproducirse 
10s abusos que dieron origen al citado  precept^.'^ 

"Articulo 24.- Todo hombre es libre para profesar la creenda religiosa 
que mas le agrade y para practicar ias ceremonias, devociones o actos del a l t o  
respectivo, en 10s templos o en su domicilio particular, siempre que no 
constituyan un delito o falta penados por la ley. 

Todo act0 religioso de culto publiw debera celebrarse precisamente dentro 
de 10s templos, 10s wales estaran siempre bajo la vigilancia de la autoridad." 

Se lee el dictamen el dia 4 de enero de 1917. 
Se discute y aprueba nominalmente el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El articulo 24 del proyecto de wnstitucion wnsagra el principio de la 
libertad de wnciencia y reglamenta 10s actos del wl to religioso de conformidad 
con las disposiciones de 10s articulos 2". y 5O. de la ley organica de las adiciones y 
reformas Constitucionales de 25 de septiembre de 1873. Bien conocidos son 10s 
antecedentes hist6riws y politicos que dieron originen a las leyes de Reforma, una 

"Idem. p ~ g s .  165 Y 166. 
'' Idem. p ~ g .  60. 



de las mas gloriosas conquistas del partido liberal; asi es que seria ocioso 
detenernos a fundar la justicia y la necesidad del precept0 a que nos 
referimos ...".500 

"Articulo 25.- La mrrespondencia que bajo cubierta cirwle por las 
estafetas, estara libre de todo registro, y su violation sera penada por la ley." 
Se lee el dictamen el dia 4 de enero de 1917. 

Se lee el dictarnen el dia 4 de enero de 1917. 
Es aprobado el dia 5 de enero de 191 7 por unanimidad de 143 votos. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "...establece la inviolabilidad de la wrrespondencia postal en forma mas 
concisa que la empleada en la Constitudon de 1857. Es este un punto sencillo 
sobre el wa l  nada mas puede d e ~ r s e . ' ~ ~ '  

"Articulo 26.- En tiempo de paz, ningtjn miembro del Ejercito podra 
alojarse en casa particular, contra la voluntad del duefio, ni imponer prestacion 
alguna. En liempo de guerra, 10s militares podrAn exigir alojamiento, bagajes, 
alimentos y otras prestauones, en 10s terminos que establezcan la ley marcial 
wrrespondiente." 

Se lee el dictamen el dia 4 de enero de 1917. 
Es aprobado el dia 5 de enero de 1917 por unanimidad de 143 votos. 

- - Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL- 
Sustento: "El respeto a las garantias individuales es el fundamento del artiwlo 26 
del proyecto de Constitud6n. que prohibe a 10s militares exigir de 10s partiwlares 
alojamiento u otra prestacion walquiera en tiempo de paz, pues entonces no hay 
ninguna razon que impida al gobierno proveer a las necesidades de la clase 
rnilitar. No sucede lo mismo en tiempo de guerra, en que surgen necesidades 
fuera de todaprevision y en que la accion del gobierno no puede alcanzar a 
satisfacedas con la prnntitud y eficada debidas. En tales casos, es justo que 10s 
partiwlares wnbibuyan al sostenimiento de la clase a quien estan 
enwmendadas, en primer termino, la defensa del territorio y de las institudones; 
per0 la obligation que entonces se imponga a 10s partiwlares no debe quedar al 
arbitrio de la misma clase militar, sino ceiiirse a 10s terminos de una ley 
generalLnm 

"Articulo 27.- La propiedad de las tierras y aguas wmprendidas dentro de 
10s limites del territorio national, corresponde originariamente a la Nation, la cual 
ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a 10s partiwlares, 

Ya Ibidem. 
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constituyendo la propiedad privada. 
Las expropiaciones 5610 podran hacerse por causa de utilidad publica v 

mediante indemnizacion. 
La Nacion tendra en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interes ptibliw, asi wmo el de regular el 
apmvechamiento de 10s elementos naturales susceptibles de apropiacidn para 
hacer una distribution equitativa de la riqueza phblica y para cuidar de su 
wnservad6n. Con este objeto se dictaran las medidas necesarias para el 
fraccionamiento de 10s latifundios; para el desarrollo de la pequeria propiedad; 
para la aeacion de nuevos centros de poblacion agriwla con las tierras y agws 
que les Sean indispensables; para el foment0 de la agricultura y para evitar la 
destnrca6n de 10s elementos naturales y 10s dafios que la propiedad pueda sufrir 
en perjuido de la sociedad. Los pueblos rancherias y wmunidades que carezcan 
de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de 
su poblacion, tendran derecho a que se les dote de ellas tomandolas de las 
propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeAa propiedad. Por tanto se 
wntirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de 
conformidad w n  el deaeto de 6 de enero de 1915. La adquisicion de las 
propiedades particulares necesarias para wnseguir 10s objetos antes expresados 
se wnsiderara de utilidad ptiblica. 

Corresponde a la Nadon el dominio direct0 de todos 10s minerales o 
substandas que en vetas, mantos, masas o yacimientos, wnstituyan depositos 
cuya naturaleza sea distinta de 10s wmponentes de 10s terrenos, tales wrno 10s 
minerales de 10s que se extraiganmetales y metaloides utilizados en la industria; 
10s yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas 
diredamente por las aguas marinas; 10s produdos derivados de la 
deswmposicitKl de las rocas wando su explotauon necesite trabajos 
subterraneos; 10s fosfatos susceptibles de ser utilizados wmo fertilizantes; 10s 
combustibles minerales solidos; el petroleo y todos 10s carburos de hidrogeno 
solidos, liquidos o gaseosos. 

Son tambien propiedad de la Nacion las aguas de 10s mares territoriales en la 
extension y terminos que fija el Derecho International; las de las lagunas y 
esteros de las playas; las de 10s lagos inferiores de fonnacion natural, que esten 
ligados diredamente a corrientes wnstantes; las de 10s rios principales o arroyos 
afluentes desde el punto en que brota la primera agua permanente hasta su 
desembocadura ya sea que wrran al mar o que crucen dos o mas Estados en su 
rama principal; las aguas de 10s rios, arroyos o barranws, wando siwan de limite 
el territorio nacional o al de 10s Estados; las aguas que se extraigan de las minas; 
y h s  cauces, lechos o riberas de 10s lagos y wrrientes anteriores en la extension 
que fije la ley. Cualquiera otra wrriente de agua no induida en la enumeration 
anterior, se wnsiderara wmo parte integrante de la propiedad privada que 
atraviese; per0 el aprovechamiento de las aguas, cuando su curso pase de una 
finca a otra, se wnsiderara como de utilidad phblica y quedara sujeta a las 
disposiciones que diclen 10s Estados. 

En 10s casos a que se retieren 10s dos parrafos anteriores, el dominio de la 
Nad6n es inalienable e impresuiptible, y solo poden hacerse wncesiones por el 
Gobierno Federal a 10s particulares o sociedades dviles o wmerciales 



wnstituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condicion de que se 
establezcan trabajos regulares para la explotacion de 10s elementos de que se 
trata y se cumpla con 10s requisitos que prevengan las leyes. 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nation, se 
regira por las siguientes prescripciones: 

1. Solo 10s mexicanos por nacimiento o por naturalization y las sociedades 
mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y SUS 

accesiones, o para obtener concesiones de explotaci6n de minas. aguas o 
combustibles minerales en la Republics Mexicans. El Estado podra conceder el 
mismo derecho a 10s extranjeros siempre que convengan ante la Secretaria de 
Relaciones en wnsiderarse wmo nacionales respect0 de dichos bienes y e n  no 
invocar, por lo mismo, la protecci6n de sus Gobiernos por lo que se refiere a 
aquellos; bajo la pena. en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la 
Naci6n 10s bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de 
cien kilometros a lo largo de las fronteras y de cinwenta en las playas, por ningun 
motivo podran 10s extranjeros adquirir el dominio diredo sobre tierras y aguas. 

II. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea 
su credo, no podran en ningun caso tener capacidad para adquirir, poseer o 
administrar bienes raices, ni capitales impuestos sobre ellos: 10s que tuvieren 
actualmente, por si o por interposita persona, eniraran a1 dorr~inio de la Nation, 
concediendose accion popular para denunciar 10s bienes que se hallaren en tal 
caso. La p ~ e b a  de presunciones sera bastante para declarar fundada la 
denuncia. Los templos destinados al a l to  publico son de la propiedad de la 
Nacion, representada por el Gobierno Federal. quien determinara 10s que deben 

- continuar destinados a su objeto. Los obispados, casas curales, seminarios. 
CEilos o wlegios de asociaciones religiosas, wnventos o walquier otro edificio 
que hubiere sido construido o destinado a la administracion, propaganda 0 

enserianza de un wlto religioso, pasaran desde luego, de pleno derecho. al 
dominio direct0 de la Nacion, para destinarse exclusivamente a 10s servicios 
publicos de la Federacion o de 10s Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los 
templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto publico. seran propiedad de 
la Nacion. 

Ill. Las iiistituciones de beneficencia, publica o privada, que tengan por objeto 
el auxilio de 10s necesitados, la investigacion dentifica. la difusion de la 
enserianza, la ayuda reciproca de 10s asociados o walquier otro objeto licito, no 
podran adquirir mas bienes raices que 10s indispensables para su objeto, 
inmediata o directamente destinados a el: per0 podran adquirir, tener y 
administrar capitales impuestos sobre bienes raices, siempre que las plazas de 

, 'imposici6n no exceden de diez afios. En ningun caso las instituciones de esta 
indole podran estar bajo el.patronato, direction, adrninistracion, cargo o vigilanda 
de corporaciones o instituciones religiosas, ni de ministros de 10s cultos o de sus 
asimilados, aunque estos o aquellos no estuvieren en ejercicio. 

IV. L ~ s  sociedades comerciales, por acciones, no podran adquirir, poseer 0 

administrar fincas rusticas. Las sociedades de esta clase que se constituyeren 
Para explotar cualquiera industria fabril, minera, petrolera o para algun otr0 fin 
que no sea agricola.podrAn adquirir. poseer o administrar terrenos ljnicamente~ 
en la extension que sea estrictamente necesaria para 10s establecimientos 0 



servicios de 10s objetos indicados, y que el Ejecutivo de la Union, o 10s de 10s 
Estados, fijaran en cada caso. 

V. Los Bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de 
instituciones de credito, podran tener capitales impuestos sobre propiedades 
urbanas y nisticas de awerdo con las prescripciones de dichas leyes, per0 no 
podran tener en pmpiedad o en administracibn, mas bienes raices que 10s 
enteramente necesarios para su objeto directo. 

VI. Los condueriazgos, rancherias, pueblos, congregaciones, tribus y demas 
corporaciones de poblaubn que de hecho o por derecho guarden el estado 
comunal, tendrhn capaddad para disfwtar en comun las tierras, bosques y aguas 
que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren, conforme a la ley 
de 6 de enero de 1915; entre tanto la ley determina la manera de hacer el 
repartimiento ljnicamente de las tierras. 

VII. Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones Ill. IV, V y 
VI, ninguna otra corporation civil podra tener en propiedad o administrar por si, 
bienes raices o capitales impuestos sobre ellos, con la unica exception de 10s 
edifidos destinados inmediata y directamente al objeto de la institucibn. Los 
Estados, el Distrito Federal y 10s Territorios, lo mismo que 10s municipios de toda 
la Republics, tendran plena capacidad para adquirir y poseer todos 10s bienes 
raices necesarios para 10s servicios ptjblicos. 

Las leyes de la Federacion y de 10s Estados en sus respeclivas jurisdicciones 
determinaran 10s casos en que sea de utilidad publics, la owpacion de la 
propiedad privada; y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa 
hara la declaraci6n correspondiente. El precio que se fijara wmo indemnizacion a 
la w s a  expropiada se basara en la cantidad que como valor fiscal de ella figure 
en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido 
manifestado por el propietario o simplemente aceptado por 81 de un modo tscito, 
por haber pagado sus contribuciones con esta base, aumentandolo con un diez 
por ciento. El exceso de valor que haya tenido la propiedad particular por las 
mejoras que se le hubieren hecho con posterioridad a la fecha de la asignacion 
del valor fiscal, sera lo unico que debera quedar sujeto a juicio pericial y a 
resolution judicial. Esto mismo se observard cuando se Irate de objetos wyo 
valor no este fijado en las ofidnas rentisticas. 

Se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluaones y 
operaciones de deslinde, concesion, composicibn, sentencia, transaction, 
enajenacion o remate que hayan privado total o parcialmente de sus tierras, 
bosques y aguas a 10s conduefiazgos, rancherias, pueblos, congregaciones, 
tribus y demas corporauones de pobladon que existan todavia, desde la ley de 
25 de junio de 1856; y del mismo modo seran nulas todas las disposiciones, 
resoluuones y operaciones que tengan lugar en 10s sucesivo y produzcan iguales 
efectos. En consewencia, todas las tierras, bosques y aguas de que hayan sido 
privadas las corporaciones referidas, seran restituidas a Bstas con arreglo al 
decreto de 6 de enero de 1915. que continuara en vigor como ley mnstitucional. 
En el caso de que, con arreglo a dicho decreto no procediere, por via de 
restitution, la adjudication de tierras que hubiese solicitado alguna de las 
corporaciones mencionadas, se le dejaran aquellas en calidad de dotauon sin 
que en ningun caso deje de asignarsele las que necesitare. Se exceptuan de la 



nulidad antes referida, unicamente las tierras que hubieren sido tituladas en 10s 
repartimientos hechos a virtud de la citada ley de 25 de junio 

de 1856 o poseidas en nombre propio a titulo de dominio por mas de diez 
aiios, cuando su superfide no exceda de cinwenta hectareas. El exceso sobre 
esa superfide debed ser vuelto a la wmunidad, indemnizando su valor al 
propietario. Todas las leyes de restituci6n que por virtud de este precept0 se 
decreten, seran de inmediata ejecucion por la autoridad administrativa. Solo 10s 

' miembros de la wmunidad tendran derecho a 10s terrenos de repartimiento y 
sedn inalienables 10s derechos sobre 10s mismos terrenos mientras 
permanezcan indivisos, asi m o  10s de propiedad, uando se haya hecho el 
fraccionamiento. 

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nacion, par virtud de las 
disposiciones del presente artiwlo se hara efectivo por el procedimiento judicial; 
pero dentro de este procedimiento y por orden de 10s Tribunales 
correspondientes, que se didara en el plazo maxim0 de un mes, las autoridades 
administrativas procederan desde luego a la owpacion, administration, remate o 
venta de las tierras y aguas de que se Irate y todas sus accesiones, sin que en 
ning~in caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes de que 
se dide sentencia ejeutoriada. 

Durante el proximo period0 consuiud01-14, el C0ngreS0 de !a Uni5n y !as 
Legislaluras de 10s Estados, en sus respectivos jurisdicciones, expediran leyes 
para llevar a cabo el fracdonamiento de las grandes propiedades, w n f o n e  a las 
bases siguientes: 

(a). En cada Estado y Tenitorio se fijah la extension maxima de tierra de que 

- puede ser dueiio un solo individuo o sociedad legalmente wnstituida. 
(6). El excedente de l a  extension fijada debera ser fracdonado por el 

propietario en el plazo que seiialen las leyes locales, y las fracciones serin 
puestas a la venta en las wndidones que a p ~ e b e n  10s gobiemos de acuerdo 
con las mismas leyes. 

(c). Si el propietario se negare a hacer el fraccionamiento, se llevara Bste a 
cabo por el Gobierno local, mediante la expropiadon. 

(d). El valor de las fracciones sera pagado por anualidades que amorticen 
capital y raitos en un plazo no menor de veinte afios, durante el cual el 
adquirente no podra enajenar aqdllas. El tipo del interes no excedera del cinw 
por ciento anual. 

(e). El propietario estara obtigado a redbir bonos de una deuda especial para 
garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con este objelo el Congreso de la 
Union expedira una ley facultando a 10s Estados para aear su deuda agraria. 

(3. Las leyes locales organizarhn el patrimonio de familia, detemlinando 10s 
bienes que deben wnstituirlo. sobre la base de que sera inalienable y no estara 
sujeto a embargo ni a gravamen ninguno. 

Se declaran revisables todos 10s wntratos y wncesiones hechas por 10s 
Gobiernos anteriores desde el atio de 1876, que hayan traido por wnsewencia 
el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la NaciCm, por una 
sola persona o sociedad y se fawlta al Ejewtivo de la Union para dedararlos 
nulos, cuando impliquen pejuicios graves para el inter& publiw." 



Lectura del dictamen el dia 29 de enero 1917. 
Diswsi6n de dicho articulo el dia 29 de enero de 1917. Se reservan para su 
votacibn 10s primeros seis parrafos. Se retira el septimo. 
Se diswten y se reserva para su votaci6n las fracciones X, XVII, XIX y M I X  el 
dia 29 de enero de 1917. 
Se apweba el dia 29 de enero de 1917. 
Se reserva para su votaci6n las adiciones el dia 30 de enero de 191 7. 
Clasificaaon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El arliwlo 27 tendra que ser el mas importante de todos wantos 
wntenga la Constituci6n que el H. Congreso viene elaborando. En este artiwlo 
tienen por fuerza que sentarse 10s fundamentos sobre 10s wales debera 
descansar todo el sistema de 10s derechos que pueden tenerse a la propiedad raiz 
wmprendida dentro del Territorio nacional. Porque en el estado actual de las 
cosas, no sera posible conceder garantia alguna a la propiedad sin tener que 
determinar con toda predsi6n 10s diversos elementos que la componen, dado que 
dichos elementos corresponden a 10s elementos wmponentes de la poblacion 
nacional yen la Revoluci6n que felizmente concluye, cada uno de estos ultimos ha 
levantado para justificaci6n de sus actos, la bandera de la propiedad en demanda 
de protecdon para sus respectivos, habiendo,&or lo tanto, variadas banderas de 
propiedad que representan intereses distintos.' 

"El estudio del artiwlo 27 del proyecto de Constituuon abarca varios puntos 
capitales: si debe considerarse la propiedad como derecho natural; cuBl es la 
extensi6n de este derecho; a quienes debe rewnocerse capacidad para adquirir 
bienes raices y que bases generales pueden plantearse siquiera wmo 
preliminares para la resolucion del problema agrario, ya que el tiempo angustioso 
de que dispone el Congreso no es bastante para encontrar una solucion wmpleta 
de problema tan trascendenta~.'~ 

"Atticulo 28.- En 10s Estados Unidos Mexicanos no habra monopolios ni 
estancos de ninguna clase; ni exencion de impuestos; ni prohibiciones a titulo de 
protecci6n a la industria; exceptuandose unicamente 10s relativos a la awnadon 
de moneda, a 10s wrreos, telegrafos y radiotelegrafia, a la emision de billetes por 
medio de un solo Banw que wntrolara el Gobiemo Federal, y a 10s privilegios 
que por determinado tiempo se concedan a 10s autores y artistas para la 
reproducdon de sus obras, y a 10s que, para el uso exclusive de sus inventos, se 
otorguen a 10s inventores y perfeccionadores de alguna mejora. 

En consewencia, la ley castigard severamenle y las autoridades perseguiran 
con eficacia toda wncentraci6n o acaparamiento en una o pocas manos de 
artiwlos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de 10s 
precios; todo ado o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrenda 
en la producci6n, industria o wmercio, o servicios al ptiblico; todo awerdo o 
wmbinaci6n, de walquiera manera que se haga, de productores, industriales, 

Palavicini. FBI*. F.. Ob. cit.. p8gs. 611 y 612. 
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comerciantes y empresarios de transportes o de algun otro servicio, para evitar la 
competencia entre si y obligar a 10s consumidores a pagar precios exagerados; y, 
en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o 
varias personas determinadas y con perjuicio del publico en general o de alguna 
clase social. 

No constituyen monopolios las asociakiones de trabajadores formadas para 
proteger sus propios intereses. 

Tampou, constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas 
de productos para que, en defensa de sus intereses o del interes general, vendan 
directamente en 10s mercados extranjeros 10s prcductos nadonales o industriales 
que Sean la principal fuente de riqueza de la region en que se prcduzcan, y que 
no Sean articulos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones esten 
bajo la vigilancia o amparo del Gobiemo Federal o de 10s Estados, y previa 
autorizaci6n que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada 
caso. Las mismas legislaturas, por si o a propuesta del Ejecutivo, pcdran derogar. 
wando las necesidades publicas asi lo exijan, las autorizadones concedidas para 
la formation de las asociaciones de que se trata." 

Se discute el dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
Se continua con la discusion el dia 17 de enero de 1917, y se aprueba. 
Se aprueba este articulo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasiticaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El articulo 28 del proyecto de refonas especifica con toda claridad la 
prohibicion relativa a todo lo que signitica monopolio; wmprende que esto es 

. o d i o s o ~ n  un pais como el nuestro en el que debe dejarse el mayor camp0 de 
libertado posible al comercio y a la industria y, solamente c o r n  medida de orden y 
para garantizar debidamente 10s derechos tanto de las personas como de la 
naci6n misma, se reserva a esta 10s relativos a la awfiacion de moneda, correos, 
telegrafos y radiotelegrafia, y a 10s autores y artistas el privilegio de reproducir sus 
obras por determinado tiempo. Tambien concede el mismo privilegio a 10s 
inventores y perfeccionadores de alguna mejora, per0 exclusivamente para el us0 
de sus inventos. 

En el mismo proyecto se indica que con toda severidad castigara la ley la 
wncentracion que se pretenda hacer en una o pocas manos de 10s articulos de 
consumo necesario, con objeto de alcanzar el alza inmoderada de 10s precios. 
Continua el citado artiwlo prohibiendo todo lo que tienda de una manera palmaria 
a establecer monopolio en nuestro pais o a conceder una ventaja exclusiva e 
indebida a favor de una o varias personas, con grave perjuicio del publico en 
general o de determinada dase ~ o c i a i " . ~ ~ ~  

"Articulo 29.- En 10s casos de invasion. perturbation grave de la pa2 
publics o cualquiera otro que ponga a la sociedad en grande peligro o conflicto. 
solamente el Presidente de la Republics Mexicans, de awerdo con el Consejo de 

M Idem. Tomo II. pBgs. 360 y 361 



Ministros y con aprobacion del Congreso de la Union, y en 10s recesos de este. 
de la Comisi6n Permanente, podra suspender en todo el pais o en lug= 
determinado las garantias que fuesen obsthculo para hacer frente rapida y 
facilmente, a la situation: pero debera hacerlo por un tiempo limitado, por medio 
de prevenciones generales y sin que la suspension se wntraiga a determinado 
individuo. Si la suspensitvl tuviese lugar hallhndose el Congreso reunido, este 
conceders las autorizaaones que estirne necesarias para que el Ejewtivo haga 
frente a la situacion. Si la suspensi6n se verificase en tiempo de receso, se 
wnvocarh sin demora al Congreso para que las awerde." 

Se da lectura al dictamen el 13 de enero de 1917. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Se d~swte  y aprueba nominalmente el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion PRlNClPlO FUNDAMENTAL - ~. - 

Sustento: "La suspensi6n de garantias individuales debe autorizarse en 10s casos 
de invasion, perturbation grave de la paz priblica y otros en que la sociedad quede 
en grande peligro y wnflicto, pues en casos tales, la necesidad de la salvaci6n 
wmun prevalece sobre 10s derechos de 10s partiwlares, por respetables que Sean 
a q u e ~ l o s . ~  

CAP~TULO II 
DE LOS MEXICANOS 

"Articulo 30.- La calidad de mexicano se adquiere por nacimiento o por 
naturalizad6n. 

I. Son mexicanos por nacimiento 10s hijos de padres mexicanos, naddos 
dentro o fuera de la Republica, siempre que en este ultimo caso 10s padres Sean 
mexicanos por nacirniento. Se reputan mexicanos por nacimiento 10s que nazcan 
en la Republica de padres extranjeros, si dentro del a60 siguiente a su mayor 
edad manifiestan ante la Secretaria de Relaciones Exieriores que optan por la 
nacionalidad mexicana y comprueban ante aquella que han residido en el pais 10s 
riltimos seis aiios anleriores a dicha manifestaci6n. 

II. Son mexicanos por naturalizacion: 
(a) Los hdos que de padres extranjeros nazcan en el pais, si optan por la 

nacionalidad mexicana en 10s terminos que indica el inciso anterior, sin haber 
tenido la residencia que se expresa en el mismo. 

(b) Los que hubiesen residido en el pais c inw aiios wnsecutivos, tengan 
mod0 honesto de vivir y oblengan Carla de naturalizacion de la citada Secretaria 
de Relaciones. 

(c) Los indolatinos que se avecinen en la Republica y rnanifiesten su deseo 
de adquirir la nacionalidad mexicana. 

En 10s casos de estos incisos, la ley determinara la manera de comprobar 10s 
requisitos que en ellos se exigen." 

506 Idem, phg. 260. 



Se da lectura al dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
Se discute el dia 17 de enero de 1917. 
Se discute el dia 19 de enero de 1917. y el didamen es retirado. 
Se diswte'el dictamen reformado y es retirado el dia 21 de enero de 191 7. 
Se discute el dictamen y es aprobado nominalmente el 21 de enero de 1917. 
Se aprueba este artiwlo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificau'6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Contiene la definicion de 10s mexicanos. 
La n a d h  tiene el derecho de determinar las wndidones que han de wnwrrir a 
fin de considerar a sus habitantes wmo nacionales o extranjeros."' 
"Es indisartible el derecho que tiene cada nacion para determinar las wndiciones 
que han de wnwrrir a fin de wnsiderar a sus habitantes como nacionales o 
extranjeros, per0 al legislar sobre estas materias, el deseo de evitar wnflictos con 
otras nadones obliga a cada pais a sujetarse a 10s prindpios del derecho 
in ternadona~. '~  

"Articulo 31.- Son obligaaones de 10s mexicanos: 
I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince aiios, concurran a las 

eswelas publicas o privadas para obtener la educadon primaria elemental y 
militar, durante el tiempo que marque la ley de Instruccion Publica en cada 
Estado. 

II. Asistir en 10s dias y horas designadas por el Ayuntamiento del lugar en 
- - queresidan, para recibir instmccion civica y militar que 10s mantenga aptos en el 

ejercicio de IoCderecFios de SudadKo, diestros en el manejo de las armasy 
wnocedores de la disciplina militar. 

Ill. Alistarse y sewir en la Guardia Nadonal, mnforme a la ley organica 
respectiva, para asegurar y defender la independencia. el tenitorio, el honor, 10s 
derechos e intereses de la Patria, asi wmo la tranquilidad y el orden interior, y 

IV. Contribuir para 10s gastos pljbliws, aside la Federadon como del Estado 
y Municipio en que residan, de la manera pmpordonal y equitativa que dispongan 
las leyes." 

Se da lectura al dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
Se discute el dia 17 de enero de 191 7. 
Se discute y aprueba el dia 19 de enero de 1917. 
Se aprueba este artiwlo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificaaon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Tiene dos innovadones prindpales que le dan mas fuerza y consistencia 
que la que tenia dicho articulo en la Constitucih de 1857, como lo es que 10s 
menores de diez aiios wnwrran obligatoriamente a las eswelas publicas o 
privadas para recibir la educadh primaria elemental y la militar; y la segunda es 
la obligad6n que tienen 10s mexicanos de asistir 10s dias y horas designadas por 

507 Idem. pag. 53. 
YII Idem. pag. 349 
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el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instruction civica y militar 
que-los mantenga aptoi para el ejercicio d i  10s derechos de ciudadano, diestros 
en el manejo de las armas y wnocedores de la disdplina m i ~ i t a r . ~  

"Articulo 32- Los mexicanos seran preferidos a 10s extranjeros, en 
igualdad de drwnstancias, para toda clase de wncesiones y para todos 10s 
empleos, cargos o wmisiones del Gobiemo en que no sea indispensable la 
calidad de dudadano. En tiempo de paz ninglin extranjero podra servir en el 
Ejercito, ni en las fuerzas de policia o seguridad publica. 

Para perlenecer a la marina nacional de guerra y desempetiar cualquier 
cargo o comision en ella, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma 
calidad sera indispensable en capitanes, pilotos, patrones y primeros maquinistas 
de 10s buques mercantes mexicanos, debiendo tenerla, ademiis, 10s que 
compongan las dos terceras parles de la tripuladonn." 

Se da ledura al didamen el dia 16 de enero de 1917. 
Se pone a diswsion este artiwlo el dia 19 de enero de 1917. 
Se apmeba con una modificacibn el dia 19 de enero de 1917. 
Se aprueba este artiwlo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificaaon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Este artiwlo da preferencia a 10s mexicanos para wncesiones, 
wmisiones y empleos. 

CAP~TULO Ill 
DE LOS EXTRANJEROS 

"Articulo 33.- Son extranjeros 10s que no posean las calidades 
determinadas en el arliwlo 30. Tienen deredro a las garantias que otorga el 
Capitulo I. Titulo Primero, de la presente Constitucibn; pero el Ejewtivo de la 
Uni6n tendra la fawltad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, 
inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya 
permanencia juzgue inwnveniente. 

Los extranjeros no podran de ninguna manera inmiscuirse en 10s asuntos 
politicos del pais." 

Se da ledura del dictamen el dia 17 de enero de 1917, y su voto particular 
Se diswte el dictamen el dia 24 de enero de 1917. 
Se reserva para su votadbn el dia 29 de enero de 1917. 
Se apmeba el dia 29 de enero de 1917. 
Clasificadon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Contiene la calidad de exiranjero. 



CAP~TULO IV 
DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS 

"Articulo 34.- Son ciudadanos de la Republica todos 10s que, teniendo la 
calidad de mexicanos, reonan, ademas, 10s siguientes requisitos: 

I. Haber wmplido dieciocho afios, siendo casados, o veintiuno si no lo 
son, Y 

11. Tener un modo honesto de vivir." 

Se da lectura del dictamen el  dia 22 de enero de 1917. Es importante 
destacar que se dispenso la lectura de la parte expositiva. 

Se diswte y es reservado para su votacion el dia 26 de enero de 1917. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Sefiala quienes son ciudadanos mexicanos. 

"Articulo 35.- Son prerrogativas del ciudadano: 
I. Votar en la5 elecciones populares. 
\I. Poder ser votado para todos 10s cargos de elecdon popular y 

nombrado para cualquier otro empleo o wmision, teniendo las calidades que 
establezca la ley. 

Ill. Asociarse para tratar 10s asuntos politicos del pais 
IV. Tomar las armas en el Ejercito o Guardia Nacional para la defensa de 

- _ _ l a  Republica y de sus~instituuones, e n  10s terminos que presaiben las leyes y 
Ejercer en toda clase de negocios el derecho de peticion." 

Se da lectura del dictamen el dia 22 de enero de 1917. Es importante 
destacar que se dispenso la lectura de la parte expositiva. 

Se discute y es reservado para su votacion el dia 26 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Contiene las prerrogativas de 10s ciudadanos. 

"Articulo 36.- Son obligaciones del ciudadano de la Republica: 
I. lnscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la 

propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesion o trabajo de que 
subsista, asi wmo tambien insuibirse en 10s patrones electorales en 10s terminos 
que determinen las leyes; 

II. Alistarse en la Guardia Nacional; 
Ill. Votar en las elecciones populares en el distrito electoral que le 

wrresponda. 
IV. DesempeAar 10s cargos de eleccion popular de la Federation o de 10s 

Estados, que en ningun caso seran gratuitos; y 
V. Desempefiar 10s cargos wncejiles del municipio donde resida las 

funciones electorales y las de jurado." 



Se da lectura del dictamen el dia 22 de enero de 1917. Es importante 
destacar que se dispenso la lectura de la parte expositiva. 

Se discute y se procede a su votacion el dia 26 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Contiene las obligaciones que debe acatar todo ciudadano. 

"Articulo 37.- La calidad de ciudadano mexicano se pierde: 
I. Por naturalization en pais extranjero. 
II. Por sewir oficialmente al gobierno de otro pais, o admitir de el 

wndewraciones, titulos o funciones, sin previa licencia del Congreso Federal, 
exceptuando 10s titulos literarios, cientificos y humanitarios, que pueden 
aceptarse libremente. 

Ill. Por wmprometerse en walquiera forma, ante ministros de algun culto, 
o ante walquier otra persona. a no Obsewar la presente Constitudon o las leyes 
que de ella emanen." 

Se da lectura del dictamen el dia 22 de enero de 1917. Es importante 
destacar que se dispens6 la lectura de la parte expositiva. 

Se diswte y se procede a su votaci6n el dia 26 de enero de 191 7. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Sefiala 10s casos en 10s que se pierde la ciudadania. 

"Articulo 38.- Los derechos o prerrogativas de 10s ciudadanos se 
suspenden: 

I. Por falta de wmplimiento, sin causa justificada, de walquiera de las 
obligaciones que impone el articulo 36. Esta suspension durara un ario y se 
impondra ademas de las otras penas que por el mismo hecho seiialare la ley, 

11. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena 
corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prision; 

Ill. Durante la extincion de una pena corporal; 
IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, dedarada en 10s terminos 

que prevengan las leyes; 
V. Por estar profugo de la justicia desde que se dicte la orden de 

aprehensitrn hasta que presaiba la acci6n penal; y 
VI. Por sentencia ejewtoria que imponga wmo pena esa suspension. La 

ley fijara 10s casos en que se pierden y 10s demas en que se suspenden 10s 
derechos de audadano, y la manera de hacer la rehabilitaci6n." 

Se disaRe y se procede a su votacion el dia 26 de enero de 1917. Es 
Importante destacar que se d~spenso la lectum de la parte expos~tlva 

Clas~ficac~on PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
 sten en to: Seiiala 10s casos en que se suspenden 10s derechos de 10s 

ciudadanos. 



T~TULO SEGUNDO 

CAP~TULO I 
DE LA SOBERAN~A NACIONAL Y DE LA FORMA DE GOBIERNO 

"Articulo 39.- La soberania nacional reside esencial y originariarnente en 
el pueblo. Todo poder pljblico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 
este. El pueblo tiene en todo tiempo el  inalienable derecho de alterar o modificar 
la fonna de su gobiemo." 

Se dio lectura el dia 26 de diciernbre de 1916. 
Se desecho el proyecto. 
' Se dio lectura al proyecto el dia 11 de enero de 1917. 

Se propuso nuevamente dictarnen el 27 de diciembre de 1916. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 

Clasificacibn: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: Este artiwlo corresponde integramente al articulo 45 de la 
Constitucion de 1857. "Consagra el principio de la soberania popular, base de 
todos 10s regimenes politicos rnodernos y declara como consecuencia necesaria 
que todo poder publico dimana del pueblo y se instituye en su beneficio ... el 
principio de soberania e$ una de las conquistas mas preciadas del espiritu 
hurnano en su lucha con 10s poderes opresores, principalmente de la iglesia y de 
10s reyes ... debe consignar 10s adelantos adquiridos por convicciones, que 
constituyen la parte vital de nuestro ser politico. 
Ningun diputado hizo-uso de la .palabra, y su votacion se reserva junto con otros 
articulos que no fueron discutidos. 

"Articulo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
Republics representantiva, democratica, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su rQimen interior; per0 unidos en una 
federadon establecida segtjn 10s principios de esta ley fundamental." 

Se dio lectura el dia 26 de diciembre de 1916. 
Se reserv6 su votacion junto con 10s demas articulos que no fueron diswtidos. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: "El articulo 40 del proyecto, exactamente igual al de igual nrimero 
de la Constitucion, consagra el principio federalists tan intimamente ligado con las 
glorias del partido liberal ... su establecimiento entre nosotros ha sido el 
resultado de una evolution politica e historica que se hizo indiswtible despues de 
la guerra de Reforma.,..asegurando a 10s estados su gobierno y su vida 
propios. 

"Articulo 41.- El pueblo ejerce su soberania por medio de 10s Poderes de 
la Union, en 10s casos de la competencia de estos, y por 10s de 10s Estados, en lo 
que toca a sus regimenes interiores, en 10s terminos respect~vamente 



establecidos por la presente Constituci6n Federal y las partiwlares de 10s 
Estados, las que en ningljn caso podran contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal." 

Se dio lectura el dia 26 de diciembre de 1916. 
Se desech6 el proyecto. 
Se dio lectura al nuevo proyecto el dia 29 de diciembre de 1916. 
Se diswte el proyecto el 5 de enero de 1917, yes aprobado por unanimidad de 
160 votos wntra 1. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: Es casi igual al articulo del mismo nlimero de la Constitucion de 
1857. "En cuanto a la materia misma del articulo, facilmente se wmprende que 
es una wnsecuencia natural y direda de 10s principios de la soberania popular y 
de la forma federativa de gobiemo que hemos aceptado , pudiendo decirse que 
solamente se conaeta a precisar de que manera se ejeroe tal soberania ... 

"Articulo 42.- El territorio nacional wmprende el de las partes integrantes 
de la Federacion y ademas el de las islas adyacentes en ambos mares. 
Comprende asimismo, la isla de Guadalupe, las de Revillagigedo y la de la 
Pasion, situadas en el Odano Pacifiw." 

Se dio lectura el dia 26 de diciembre de 1916. 
Se propuso que se agregara al territorio nacional la isla de "Guadalupe", las de 
"Revillagigedo" y la de "La Pasion", sitwdas en el Odano Pacifiw. 
Se propuso el nuevo dictamen el 27 de diciembre de 1916, y debido a que no 
se encontraba impreso, se pospuso su division. 
Se adiciona el 3 de enero de 1917. 
Es discutido y reservado para su votacion la adicion respectiva el 2 de enero 
de 191 7. 
Se aprueba por unanimidad de 157 votos, el dia 3 de enero de 1917. 
Clasificaciirn: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: "Cualquiera que sea la wmposicion que este Congreso decida 
determinar para el territorio nacional, es inwnwso que esta wmprenda las 
partes integrantes que la wmponen y las islas adyacentes en ambos mares." 
Corresponde este articulo al de igual numero de la Constitucion de 1857. 
No hub0 diputados que hicieran uso de la palabra. Se aprobo por unanimidad 
de 169 votos. 

"Articulo 43.- Las partes integrantes de la Federacion son 10s Estados de 
Aguascalientes, Campeche, Coahuila. Colima. Chiapas. Chihuahua. Durango, 
Guanajuato. Guerrero. Hidalgo. Jalisco, Mexico, Michoadn, Morelos. Nayarit, 
Nuevo Leon, Oaxaca. Puebla, Queretaro. San Luis Potosi. Sinaloa, Sonora. 



Tabasco, Tamaulipas. Tlaxcala. Veracruz, Yucatan, Zacatecas. Distrito Federal. 
Territorio de Baja California y Territorio de Quintana Roo." 

Lectura de dictamen el dia 27 de diciembre de 1916. 
Se desedio la misma. 
Se dio lectura al nuevo dictamen el dia 29 de diciembre de 1916. 
Se retiro el dictamen el 4 de enero de 1917. 
Debido a que nose encontraba impreso, se pospuso su discusi6n. 
Se diswte y reserva para su votaaon el dia 26 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El articulo 43 del proyedo del C. Primer Jefe, contiene una novedad 
respecto del correspondiente de la Constituuon de 1857. Consiste esta en 
wnsiderar como parte integrante de la federation el estado de Nayarit, que 
viene a ser el antiguo territorio de Tepic, cnn que este resulta elevado a la 
categoria de estado ... es una reforma de tanta trascendencia ...p or su naturaleza 
y consewencias politicas ..." Se consigna "en la Carta Fundamental las reformas 
meramente politicas de las ingente necesidad." 

"Articulo 44.- El Distrito Federal se compondra del territorio que 
actualmente tiene, y en el caso de que 10s Poderes Federales se trasladen a otro 
lugar, se erigih en Estado del Valle de Mexico, con 10s limites y extension que le 
asigne el Congreso General." 

Se retirQ el dictamen el 4 de enero de 1917. - -- . ~ 

Se diswte y reserva su votacibn eld ia 26 de eneio de 19i7. -- 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Sefiala el territorio del distrito Federal, lugar donde se asientan 10s 
Poderes Federales. 

"Articulo 45.- Los Estados y Tenitorios de la Federacion conservan la 
extension, limites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya difiwltad en 
cuanto a Bstos." 

Se retiro el dictamen el 4 de enem de 1917. 
Se diswte y reserva para su votacih el dia 26 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustenlo: Conserva la decision del Pacto Federal en cuanto a sus limites y 
extension. 

"Articulo 46.- Los Estados que tuviesen pendientes westiones de limites. 
las arreglaran o solucionaran en 10s terminos que establece esta Constitucitm." 

Lectura de dictamen el dia 27 de diciembre de 1916. Se desechb la misma. 
Se dio lectura al nuevo dictamen el dia 29 de diciembre de 1916. 
Fue aprobado por unanimidad de 165 votos, el dia 29 de diciembre de 1916. 



Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "El articulo 46 del proyecto del C. Primer Jefe, es una novedad en 
nuestra Constitucion. Determina que las cuestiones territoriales se arreglaran en 
10s terminos que establezca nuestra Constitucion." 
Debido a que no se encontraba impreso, se pospuso su discusion. 

"Articulo 47.- El Estado de Nayarit tendra la extension territorial y limites 
que wmprende actualmente del Territorio de Tepic." 

Lectura del dictamen el dia 27 de diciembre de 1916. 
Se dio ledura al nuevo dictamen el dia 29 de diciembre de 1916. 
Fue apmbado por unanimidad de 165 votos. el dia 29 de diciembre de 1916. 
Se apweba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificadon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El articulo 47 del proyecto de reformas a la Constitucion de 1857, no 
ham mas que dar al nuevo estado de Nayarit 10s lirnites y extension del 
territorio de Tepic. Habiendo juzgado esta comision sin inconveniente la 
elevacibn a la categoria de estado de aquel territorio, el articulo 47 es una 
declarad6n que se desprende directarnente del wntenido del artiwlo 43. 
Se propuso nuevarnente didamen el 27 de diciembre de 1916, y debido a que 
nose enwntraba impreso, se pospuso su discusion. 

"Articulo 48.- Las islas de ambos mares que pertenezcan al Territorio 
Nacional dependeran directamente del Gobierno de la Federacion con exception 
de aquellas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdiction 10s Estados." 

Se dio ledura del dictamen el 2 de enero de 1917. 
Se retiro el didamen el 2 de enero de 1917. 
Se discute y reserva para su votacion el dia 26 de enero de 1917. 
Clasificadon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "...hater wnstar de una manera terminante el dominio eminentemente 
de la nation sobre otras islas que no Sean precisarnente adyacentes, wmo la de 
Guadalupe, la de Revillagigedo y lade la  asi ion...".^'" 

T~TULO TERCERO 

CAPiTULO I 
DE LA DIVISI~N DE PODERES 

"A~ticulo 49.- El Supremo Poder de la Federacion se divide, para su 
ejercicio, en Legislativo, Ejewtivo y Judicial. 
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No podran reunirse dos o mas de estos Poderes en una sola persona o 
wrporacion. ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de 
facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Union wnforme a lo dispuesto en el 
articulo 29." 

Se da lectura al dictamen el dia 16 de enero de 191 7. 
Se discute el dictamen el dia 17 de enero de 1917. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Contiene el prindpio de la division de poderes. 

CAP~TULO II 
DEL PODER LEGlSLATlVO 

"Articulo 50.- El Poder Legislativo de 10s Estados Unidos Mexicanos se 
deposita en un Congreso General que se dividirB en dos Cgmaras, una de 
diputados y otra de senadores." 

Se dl0 lectura del dlctamen el 29 de d~uembre de 1916 
Claslficauon PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Fue aprobado por unanimidad de 165 votos, el dia 29 de diciembre de 1916. 
Sustento: "El artiwlo 50 del proyecto de reformas del C. Primer Jefe difiere del 
51 de la Constituci6n, en que el proyecto se designa el poder Legislativo de "10s 

- - - Estados Unidos Mexicanos," e n  la Constitucion s e  habla del poder Legislativo 
de "la nacibn". 

SECC16N I 
De la Eleccidn e lnstalaci6n del Congreso 

"Articulo 51.- La Camara de Diputados se compondra de representantes 
de la Nacion, eledos en su totalidad cada dos aiios, por 10s ciudadanos 
mexicanos." 

Se dio lectura del dictamen el 29 de diciembre de 1916. 
Fue aprobado por unanimidad de 165 votos. el dia 29 de diciembre de 1916. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNADEMNTAL 
Sustento: El artiwlo 51 del proyecto wrresponde exactamente al 52 de la 
Constitucion. Seiiala la composition de la Camara de Diputados y la duraci6n de 
su encargo. 

"Articulo 52.- Se elegira un diputado propietario por cada sesenta mil 
habitantes o por una fraccion que pase de veinte mil, teniendo en cuenta el censo 
general del Distrito Federal y el de cada Estado y Territorio. La poblacion del 
Estado o Territorio que fuese menor que la fijada en este artiwlo elegira, sin 



embargo, un diputado propietario." 

Se dio lectura del dictamen el 29 de diciembre de 1916. 
Fue desechado el proyecto el 29 de diciembre de 1916. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Este artiwlo establece la elecci6n de un diputado por cada cien mil 
habitanles, o por una f racub que pase de treinta mil. Ello represents las 
diversas tendencias de la opinion nacional, y no trae consigo 10s peligros de una 
CQmara numerosa. Ademas, reduce 10s gastos del presupuesto de esta ultima, 
y por ende, del pueblo mexicano. Se esperaba wntar con apmximadarnente 
150 diputados. 

"Articulo 53.- Por cada diputado propietario se elegira un suplente." 

Se dio lectura del dictamen el 29 de diciembre de 1916. 
Fue aprobado por unanimidad de 165 votos. el dia 29 de diciembre de 1916. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "El artiwlo 53 del proyecto de reformas del C. Primer Jefe, corresponde 
exactamente al 54 de la Constituci6n." 

"Articulo 54.- La eleccion de diputados sera directa y en 10s tbrminos que 
disponga la ley electoral." 

Se lee el dictamen el dia 2 de enero de 1917. 
Se aprueba porunanimidad de 157 votos, el dia 3 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El artiwlo 54 del proyecto de refomlas del C. Primer Jefe, corresponde 
al 55 de la Constitution del 57, el que fue reformado el  26 de abril de 1912, como 
consecuencia de la revolucion encabezada por el presidente don Francisco I. 
Madero. 
La admision del voto directo fue unanime en el seno de esta comision, sobre todo 
por la consideradon muy importante de que el voto directo como medio de proveer 
a 10s poderes publicos de la nacion, es el resultado de una lucha victoriosa en 
contra del antiguo regimen y es una adquisicion de gran importancia en la marcha 
politica del pais, que esta de awerdo con su adelanto y con 10s progresos de la 
cultura ... el criterio de la comision se inclin6 por la federalizacibn de la ley electoral 
para wntinuar 10s antecedentes que sobre este aspect0 se han obsewado 
invariablemente, y para consagrar como una adquisici6n definitiva naaonal el voto 
 direct^.'^" 



"Articulo 55.- Para ser diputado se requieren 10s siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus 

derechos. 
II. Tener veintidnw aAos wmplidos el dia de la eleccion. 
Ill. Ser originario del Estado o Territorio en que se haga la eleccibn, o 

vecino de el con residenda efediva de m6s de seis meses anteriores a la fecha 
de ella. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempefio de cargos 
pljblicos de eleccion popular. 

IV. No estar en s e ~ i c i o  adivo en el Ejercito Federal ni tener mando en la 
policia o gendarmeria rural en el distrito donde se haga la elecci6n cuando menos 
noventa dias antes de ella. 

V. No ser seuetario o subsecretario de Estado, ni magistrado de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacion, a menos que se separe de sus funciones 
noventa dias antes de la eleccion. 

Los gobernadores de 10s Estados, sus seuetarios, 10s magistrados y 
jueces federales o del Estado, no podran ser eledos en 10s distritos de sus 
respectivas jurisdicciones, si nose separan de sus cargos noventa dias antes del 
de la eleccion. 

VI. No ser ministro de algljn wlto religioso." 

Se lee el dictamen el dia 2 de enero de 1917. 
Se diswte y a p ~ e b a  el dia 6 de enero de 1917. 
Se discuten y aprueban 10s incisos 11. Ill. IV. V y VI el dia 8 de enero de 1917. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 

.- ~ - Clasiticacion: PRINCIPIO FUNDAMENTAL 
Sustento: Se deben de fijar las bases de la legislacion electoral, seiialando 10s 
requisitos necesarios para ser d i p u t a d ~ . ~ ' ~  

"Articulo 56.- La Camara de Senadores se wmpondra de dos miembros 
por cada Estado y dos por el Distrito Federal, nombrados en eleccion directa. 

La Legislatura de cada Estado declarara electo al que hubiese obtenido la 
rnayoria de 10s votos emitidos." 

Se lee el dictamen el dia 5 de enero de 1917. 
Se lee el dictamen el dia 6 de enero de 191 7.' 
Se diswte y rechaza el dictamen el dia 9 de enero de 1917. 
Se aprueba el dictamen el dia 9 de enero de 1917. 
Se apmeba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El artiwlo 56 del proyecto de refonas del C. Primer Jefe corresponde, 
en el fondo. al arficulo 58. inciso A de la Constitudon de 1857. refonada en 1874. 
Difieren solamente en la expresion de 10s conceptos que informan uno y ~ t r o . ' ~ "  

5"Idem. pdg. 10. 
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"Articulo 57.- Por cada senador propietario se elegira un suplente." 

Se lee el didamen el dia 2 de enero de 191 7. 
Se aprueba porunanimidad de 157 votos. el dia 3 de enero de 1917. 
Clasificadon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El artiwlo 57 del proyecto de Constituuon presentado por el C. Primer 
Jefe, wntiene un p r e p t o  analog0 al del artiwlo 53 para 10s diputados. Esta de 
acuerdo con el sistema democratiw de suplencia y es i ual a la ultima proposiuon 
del inciso A del artiwlo 58 de la Constituuon de 1857. ,694 

"Articulo 58.- Cada senador durara en su encargo watro arios. La 
Chmara de Senadores se renovara por mitad cada dos arios." 

Se lee el didamen el dia 2 de enero de 1917. 
Se reserva la votaci6n el dictamen el dia 5 de enero de 1917, y es aprobado. 
Clasificadon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El artiwlo 58 del proyecto de reformas, establece la renovaci6n de la 
Camara de Senadores, por mitad, cada dos Amos. Pero con el fin de que el 
pensamiento quede expresado en una forma wmpletamente precisa, la wmision 
u e e  wnveniente que sea adiuonado el artiwlo 58 del proyecto, con la expresion 
siguiente: "Cada senador durara en su encargo watro aiio~.'''~ 

"Articulo 59.- Para ser senador se requieren 10s mismos requisitos que 
para ser diputado, excepto el de la edad, que sera la de treinta y cinw arios 
cumplidos el dia de la eleccion." 

Se lee el didamen el dia 2 de enero de 1917. 
Se apruebapor unanimidad de 157 votos, el dia 3 de enero de 1917. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificacibn: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "El artiwlo 59 del proyecto del C. Primer Jefe exige para 10s senadores 
10s rnismos requisitos que el arliwlo 55 exigio para 10s diputados, con exception 
de la edad, que para el diputado debe ser veinticinw Amos wmo minimo, y para 
el senador treinta y unco arios. Esta diferencia se justifica por el funcionamiento 
mismo de la Camara de Senadores en el engranaje de 10s poderes publiws. 

En efecto, la Camara de Senadores tiene por misi6n colaborar en la 
formacion de las leyes, moderando la action, algunas veces impetuosa, de la 
CBrnara de Diputados, que por el numero uecido de sus rniembros, wntribuye a 
la formacion de leyes, por la iniciativa, el vigor, y en general todas las walidades 
que significan acdbn ymovimiento. Y por lo que esta aditud pudiera tener alguna 
vez de peligrosa, viene al Senado a diswtir y a aprobar la misma ley votada antes 

514 Idem, p a .  11 
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por la Camara de Diputados, poniendo el Senado el elemento de la reflexion 
reposada, de la meditation y de la prudenda, y para llenar esas funaones wenta 
con dos elementos prindpales: uno, el menor numero de miembros de ella, que 
por ser mayor en 10s senadores que en 10s diputados es un elemento muy 
importante. El articulo 59 del proyecto es distinto del indso C del artiwlo 58 de la 
Constitucion del 57, reformado el 13 de noviembre de 1874, el wa l  exigia la edad 
de treinta aiios. Pem por la razones apuntadas, es de admitirse que la edad del 
senador deba ser treinta y cinw an~s.~' '  

"Articulo 60.- Cada Camara calificara las elecciones de sus miembros y 
resolvers las dudas que hubiese sobre ellas. La resoludon sera definitiva e 
inatacable." 

Se lee el dictamen el dia 2 de enero de 1917. 
Se aprueba por unanimidad de 157 votos, el dia 3 de enem de 1917. 
Se aprueba este artiwlo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "El articulo 60 del proyeclo de reformas del C. Primer Jefe, establece 
que cada Camara caliiicara sobeianamente las elecciones de sus miembros. Esta 
consideration se funda en oue se ha reoutado oue la comoosici6n de cada uno de 
10s grandes cuerpos legislaivos, solambnte debe ser juzgeda por el mismo cuerpo 
de que se trate, como un atributo de la propia soberania. El articulo 60 del 
proyecto es igual en su primera parte al articulo 60 de la Constitudon de 1857, 

. reformado e l  13.de noviembre-de 187-4, con la adidon de que la resoludon seh 
definitiva e inatacable. 
Esta ultima proposidon tiende a evitar que, como ya ha sucedido alguna vez, se 
pretenda atacar la resolucion de una Camara sobre la eleccion de a l g h  distrito. 
por la via 

"Articulo 61.- Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones 
que manifiesten en el desempeiio de sus cargos y jamas podran ser 
reconvenidos por ellas." 

Se lee el dictamen el dia. 2 de enero de 1917. 
Se aprueba por unanimidad de 157 votos, el dia 3 de enero de 1917. 
Se aprueba el dia 6 de enero de 1917. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El articulo 61 del proyecto de reformas que establece la inviolabilidad 
de 10s senadores y diputados por la manifestation de sus opiniones en el 
desempeiio de sus cargos, es un precept0 universalmente admitido, por estar 
vinculada en el la garantia de que 10s representantes del pueblo, pueden proponer 
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toda clase de modificaciones a las leyes existentes. Pues si esta inviolabilidad no 
existiera cuando un diputado proponga que se reforme una ley y, al efecto, 
censure la existente, podria en algun caso tomarsele como trastornador del orden 
publico y apologista de un delito. Asi, pues, la funcidn legislaliva requiere la mas 
completa libertad de 10s diputados y senadores. 
Este articulo es igual al 59 de la Constitucion de 1857, reformado el 13 de 
noviembre de 1874.'618 

"Articulo 62.- Los diputados y senadores propietarios, durante el period0 
de su encargo, no podran desernpeiiar ninguna otra comisi6n o empleo de la 
Federaci6n o de 10s Estados por 10s wales se disfrute sueldo, sin licencia previa 
de la Camara respectiva, pen, entonces cesaran en sus funciones 
representativas, mientras dure la nueva owpacion. La misma regla se observara 
con 10s diputados y senadores suplentes, wando estuviesen en ejercicio. La 
infraccibn de esta disposicion serd castigada con la prdida del caracter de 
diputado o senador." 

Se lee el dictamen el dia 2 de enero de 1917. 
Se aprueba por unanimidad de 157 votos, el dia 3 de enero de 1917. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "El articulo 62 del proyecto prohibe a 10s diputados y senadores 
desempeiar, sin previa licencia de la respectiva Camara, cualquiera comision o 
empleo, ya de la federation, ya de 10s estados, por el cual se disfrute el sueldo. 
Establece que, obtenida la licencia, cese el diputado o senador en su encargo, 
durante el tiempo de la comision o empleo. 
Exliende eslos preceptos a 10s suplentes en ejercicio, y establece la pena en que 
incurre el diputado o senador que desempeie comisiones o empleos contra las 
prohibiciones anteriores, para que consiste en la prdida del caracter de diputado 
o senador. 
La taxativa o incompatibilidad contenida en el primer inciso, tiende a afirmar la 
independencia mas completa del personal de ambas Camaras respecto al 
Ejecutivo, que desgraciadamente, ya se ha visto, recurre al sistema de dar 
empleos lucrativos a 10s representantes del pueblo, para contar con ellos y tener 
en las Camaras votos en su favor, tenga el Ejecutivo razon o no la tenga. La 
corwpcion posible del Poder Legislativo se previene con las disposiciones que 
contiene el articulo 62 del proyecto. La pena de perdida del caracter de diputado o 
senador, es dura; per0 ante el peligro que se previene y el ma1 que se combate. 
parece necesario determinar la penalidad con energia. La frase "sera castigado". 
la interpreta la comisi6n, y desea hacerlo constar para sentar una base a la 
aplicaci6n de la ley, en el sentido de que para el referido castigo se proceded 
seg"n se determine para las responsabilidades oficia~es.~'~ 

Ibidem. 
''' Ibidem. 



"Articulo 63.- Las Camaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su 
cargo sin la mnwrrencia, en la de senadores, de las dos terceras partes, y en la 
de diputados, de mas de la mitad del ntimero total de sus miembros per0 10s 
presentes'de una y otra deberan reunirse el dia seiialado por la ley y compeler a 
10s ausentes a que wnwrran dentro de 10s treinta dias siguientes, con la 
advertenda de que si no lo hiciesen se entendera por ese solo hecho que no 
aceptan su encargo, llamandose luego a 10s suplentes, 10s que deberan 
presentarse en un plazo igual, y si tampow lo hidesen, se declarara vacante el 
puesto y se wnvocara a nuevas elecciones. 

Se entiende tambien que 10s diputados o senadores que falten diez dias 
mnseunivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su 
respectiva Camara, w n  la wal  se dara wnocimiento a esta, renuncian a 
mnwrrir hasta el periodo inmediato, llamandose desde luego a 10s suplentes. 

Si no hubiese ~ U O N ~  para instalar walquiera de las Camaras o para que 
ejerzan sus funciones una vez instaladas, se wnvocara inmediatamente a 10s 
suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempenar su cargo, 
entre tanto transcuren 10s treinta dias de que antes se habla." 

Se lee el didamen el dia 2 de enero de 1917. 
Se aprueba por unanimidad de 157 votos, el dia 3 de enem de 1917. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El artiwlo 63 del proyecto establece, siguiendo el criterio de la 

- ._ . Constitg56nde 1857, reformado en 1874, el numero de miembros con que pueda 
wmenzar a funcionar &da-Camara. - 

~ .- 

Este artiwlo agrega a 10s conceptos del articulo 61 de la Constitudbn de 1857, la 
determination de las penas que esta ultima habia dejado sin fijar, por lo que ahora 
se pmpone un sistema wmpleto sobre la materia, siendo la pena la consecuencia 
natural de la morosidad del funcionario, en relacion con la necesidad de proveer a 
la pronta instalacion de tas Camaras. 
El segundo inciso establece para 10s diputados y senadores, sin causa justificada 
falten die2 dias consewti.vos, la p6rdida del dererho a wncurrir durante e! resto 
del periodo. Penalidad grave; pero merecida y que tiende a desterrar el abuso que 
sent6 sus reales en las Charas mexicanas en la epoca del gobierno de! general 
Dias, mnsistente en no mnwnir a las sesiones aquellos funcionarios que 
residian fuera del Distrito Federal, y asi wbraban sus dietas sin la menor 
justificacitm. 
La wmision hace notar que en la forma en que e s ~  redactado el artiwlo, la 
perdida del derecho de wncurrir a las sesiones y la no aceptacion del cargo, no 
son penas en el sentido juridiw de la palabra; sino presunciones de las llamadas 
por 10s jurismnsultos "juris et de jure", que no admiten prueba en contrario, y en 
las que se inwrre sin necesidad de obsewar las formas de un j~ ic io. '~"  



"Articulo 64.- Los diputados y senadores que no wnwrran a una sesiim, 
sin causa justificada o sin permiso del presidente de la Camara respectiva, no 
tendran derecho a la dieta wrrespondiente el dia en que falten." 

Se lee el dictamen el dia 5 de enero de 191 7. 
Se discute y retira el dictamen el dia 9 de enero de 1917. 
Es vuelto a presentar. se reforma y se aprueba el dia 9 de enero de 1917. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "El artiwlo 64 del proyecto de reformas contenia la prescripdon penal 
wnsistente en privar a 10s diputados y senadores de las dietas wrrespondientes 
al dia que faltaren. La wmision ha estimado que una disposidon de esta 
naturaleza es mas propio mlocarfa en el reglamento del Congreso, en donde 
puede ampliarse la prescripdon y establecerse todo un sistema de penalidad con 
el  objeto de conseguir la punlual asistenda de 10s diputados y senadores morosos. 
1 5 2 1  

"Articulo 65.- El Congreso se reunira el dia lo. de septiembre de cada aRo 
para celebrar sesiones ordinarias, en las cuales se ocupara de 10s asuntos 
siguientes: 

I. Revisar la wenta priblica del ario anterior, que serA presentada a la 
Camara de Diputados dentro de 10s diez primeros dias de la apertura de 
sesiones. La revision no se limitara a investigar si las cantidades gastadas estan 
o no de awerdo con las partidas respectivas del Presupuesto, sino que se 
extenderd al examen de la exactitud y justificacion de 10s gastos hechos y a las 
responsabilidades a que hubiere lugar. 

No podra haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren 
necesarias con ese carader, en el mismo Presupuesto; las que emplearan 10s 
secretarios por awerdo escrito del presidente de la Republics. 

II. Examinar, discutir y aprobar el Presupuesto del ario fiscal siguiente y 
decretar 10s impuestos necesarios para wbrirlo, y 

Ill. Estudiar, discutir y votar las inidativas de ley que se presenten, y 
resolver 10s demh asuntos que le wrrespondan, wnforme a esta Constituaon." 

Se da lectura a1 dictamen el 8 de enero de 191 7. 
Es diswtido y aprobado el 14 de enero de 1917. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL. 
Sustento: "El artiwlo 65 del proyedo de reformas, fija el dia en que deban 
comenzar las sesiones del Congreso, y establece, de un modo general, 10s 
asuntos de que se ocupara. 
Son estos la revision de la cuenta del maneio de 10s fondos ~ ~ b l i c o s  en el aAo 
fiscal anterior, el estudio y votadon del pres"puesto del ario i - 1  si uiente y el 
estudio de todas las inidativas de ley y demas asuntos pendientes ...". 5% 

Idem. p ~ g .  99. =' Idem, pdg. 167. 



"Articulo 66.- El period0 de sesiones ordinarias durara el tiempo necesario 
para tratar de todos 10s asuntos mencionados en el articulo anterior; per0 no 
podra prolongarse mas que hasta el treinta y uno de diciembre del mismo ario. 

Si las dos Camaras no estuvieren de awerdo para poner termino a las 
sesiones antes de la fecha indicada, resolvers el presidente de la Republica." 

Se lee el dictamen el dia 5 de enero de 1917. 
Se lee el dictamen el dia 6 de enero de 1917. 
Se dio lectura del dictamen el 11 de enero de 1917. 
Es diswtido y aprobado el 14 de enero de 1917. 
Se a p ~ e b a  la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasific+ci6n: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "El artiurlo 66 del proyecto del C. Primer Jefe wntiene dos reformas en 
el funcionamiento de las Camaras populares, wya  necesidad y conveniencia 
estaban serialadas ya por nuestros modernos tratadistas de derecho 
constitucional. Consisten estas en suprimir 10s periodos fijos de sesiones que 
eslablecia la Constitudon de 4857, j /  en quitarle a ia Camara de diputaaos la 
facultad de prorrogar 10s periodos de sus sesiones ordinarias ... la cornision estima 
la presente una de las reformas mas importantes, que tiene el doble valor que le 
dan 10s principios cientifiws de 10s regimenes democratiws y la experiencia 
constitucional en ~ e x i  co...".Sn 

-~ - ~ .. - 

"Articulo 67.- El Congreso tendra sesiones extraordinarias cada vez que 
el presidente de la Republica lo convoque para ese objeto; per0 en tal caso no 
podra ocuparse masque del asunto o asuntos que el mismo presidente sometiere 
a su conocimiento, 10s cuales se expresaran en la wnvocatoria respectiva. El 
Ejecutivo puede convocar a una sola Camara a sesiones extraordinarias, wando 
se trate de asunto exclusive de ella." 

Se lee el dictamen el dia 5 de enero de 1917. 
Se lee el dictamen el dia 6 de enero de 1917. 
Se dio lectura del dictamen el 11 de enero de 1917. 
Es discutido y aprobado el 14 de enero de 1917. 
Se apmeba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El articulo 67 del proyedo establece en su prirnera parte que el 
presidente de la Union tenga facultad de convocar a las Camaras a sesiones 
extraordinarias; en la segunda, que las sesiones extraordinarias solo Sean 
d e d i ~ d a s  al asunto materia de la mnvowtoria, y en la tercera, que pueda citarse 

Idem. phgs. 99 y 100 



a sesiones extraordinarias a solo una de las Camaras, cuando el asunto no 
requiera, wnforme a la ley, la wlaboracion de las dos. 
La primera es una novedad en nuestro sistema constitucional y wntiene la 
expresion del pensamiento general de todos 10s publicistas nacionales, de que el 
Ejewtivo debe tener la iniciativa en materia de sesiones extraordinarias, a fin de 
que no quede a voluntad de las Camaras reunirse fueradel tiempo marcado por la 
ley, ya que esta facultad podria llegar hasta el funcionamiento permanente del 
Congreso y al trastorno wmpleto del sistema de gobierno que siempre ha regido 
en MBxiw, y que es el llamado por 10s tratadistas: "PRESIDENCIAL". 
Los publicistas e s t h  de awerdo en que el funcionamiento penanente de las 
Camaras wnstituye un peligro para la marcha normal de 10s gobiernos, porque las 
asambleas, por bien intencionadas qua sean, tienen tendencia, observadas en 
todas las Bpocas de la historia, a ampliar la esfera de su accion y volverse 
invasoras de las atribudones de 10s demas poderes. 
En consewencia, para garantizar el equilibrio y garantizar el engranaje de 10s 
poderes pljbliws, deben de tomarse algunas precauciones a fin de que las 
Camaras sean wlaboradoras eficaces en el ejercicio del poder pljblico; y una de 
estas precauciones esta en el arliwlo 67 del proyecto, que es una parle del 
sistema general de las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo, que establece 
la Constitucion. Como precedente legislativo, tenemos la seccion Ill del articulo 2O. 
De la Constitucion americana, que otorga al presidente de la union la fawltad 
analoga a la de que nos o c u p a m ~ s . ' ~ ~  

"Articulo 68.- Las dos Camaras residiran en un mismo lugar y no podran 
trasladarse a otro sin que antes convengan en la lraslacibn y en el tiempo y modo 
de verificarla, designando un mismo punto para la reunion de ambas. Per0 si 
wnviniendo las dos en la traslacion, difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el 
Ejewtivo terminara la diferencia, eligiendo uno de 10s dos extremos en cuestion. 
Ninguna Camara podra suspender sus sesiones por mas de tres dias, sin 
wnsentimiento de la otra." 

Se lee el dictamen el dia 5 de enero de 1917. 
Se dio lectura del dictamen el 11 de enero de 1917. 
Se aprueba por unanimidad la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificadon: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "El artiwlo 68 del proyecto de reformas es exactamente igual al inciso G 
del arliculo 71 de la Constituci6n de 1857, sin mas diferencia que su wlocacion en 
el werpo de la ley constitucional, que en el proyecto se enwentra en el parrafo 
primero, que trata de la eleccibn e instalacibn del Congreso, y en la Constituci6n 
de 57 se encontraba en el parrafo segundo, que trata de la iniciativa y formaci6n 
de las  eyes?^ 

"' ldern. pag. 100 
ldern. pag. 87. 



"Articulo 69.- A la apertura de sesiones del wngreso, Sean ordinarias o 
extraordinarias, asistira el presidente de la republica y presentara un informe por 
escrito: en el primer caso, sobre la administraci6n publica del pais, y en el 
segundo, para exponer al Congreso o a la Cdmara de que se trate, las razones o 
causas que hiciemn necesaria su convocation y el asunto o asuntos que ameriten 
una r e s o l d n  petentoria." 

Se dio lectura del dictamen el 11 de enero de 1917. 
Es diswtido y aprobado el 14 de enero de 1917. 
Clasificadon: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: Se refiere junto w n  10s articulos 65. 66, 67,68. 72. 73 fraccion XXX, 74, 
75, 76. 77, 78. 79 y 93. a la cnlaboracion qua debe de tener el poder Ejecutivo en 
las funciones del Legislative, esto es, a la relacion entre ambos poderes. De 
manera particular seriala que recibiran un informe del residente de la republica 
cada vez que tenga lugar la apertura de sus sesiones. 5 2 8  

"Articulo 70.- Toda resoluaon del Congreso tendra el cadcter de ley o 
decreto. Las leyes o decretos se wmunicaran al Ejewtivo firmados por 10s 
presidentes de ambas Camaras y por un secretario de cada una de ellas, y se 
promulgaran en esta forma: "El Congreso de 10s Estados Unidos Mexicanos 
decreta: (teao de la ley o decreto)". 

.- 
Se-lee elditiamen eldia 5 de e n & ~  de i917. 
Se aprueba por unanimidad el dia 6 de enero de 1917. 
Clasificadon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El artiwlo 70 del proyedo del C. Primer Jefe, es igual al artiwlo 64 de 
la Constitution de 1857, y en virtud de no presentar difiwltad de obsewancia, la 
wmisibn propone la apmbacion de dicho p r e ~ e ~ t o . ' ~ ~ ~  

SECC16N II 
De la lniciativa y Formaci6n de las Leyes 

"Articulo 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos wmpete: 
I. Al presidente de la Rep6blica; 
II. A ios diputados y senadores al Congreso de la Union; y 
Ill. A las Legislaturas de 10s Estados. 
Las iniciativas presentadas por el presidente de la RepGMica, por !as Legislaturas 
de 10s Estados o por las diputaciones de 10s misrnos, pasaran desde luego a 
wmision. Las que presentaren 10s diputados o 10s senadores se sujetaran a 10s 
tramites que designe el Reglamento de Debates." 

UB 
Idem. Mgs. 226 y 227 =' Idem. pag. 87. 



Se lee el dictarnen el dia 5 de enero de 1917. 
Se aprueba por unanimidad el dia 6 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El articulo 71 del proyecto del C. Primer Jefe, es la concentration 
textual de 10s artiwlos 65 y 66 de la Constituciirn de 1857, sin otra variante que 
expresarse ahora en un solo articulo las ideas que en la Constitucion de 1857 
estaban contenidas en dos. 
Durante el tiempo que 10s articulos 65 y 66 de la Constituciirn normaron la 
iniciativa de las leyes, ninguna difiwltad present6 la observancia de estos 
preceptos...".528 

"Articulo 72.- Todo precept0 de ley o deaeto. wya resoluci6n no sea 
exclusiva de alguna de las Camaras, se discutira sucesivamente en ambas. 
obSe~and0Se el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y mod0 de 
proceder en las discusiones y votaciones. 
(a) Aprobado un proyecto en la Camara de su origen, pasara para su diswsion a 
la otra. Si esta lo aprobare, se remitira al Ejewtivo, quien, sino tuviere 
obSe~aCi0neS que hacer, lo publicara inmediatamente. 
(b) Se reputare aprobado por el Poder Ejewtivo todo proyecto no devuelto con 
observaciones a la Camara de su origen, dentro de diez dias utiles, a no ser que, 
corriendo este termino, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones. 
en w y o  caso la devolution debera hacerse el primer dia util en que el Congreso 
est6 reunido. 
(c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo 
sera devuelto, con sus observaciones, a la Camara de su origen. Debera ser 
diswtido de nuevo por esta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del 
numero total de votos, pasara otra vez a la Camara revisora. Si por esta fuese 
sancionado por la rnisma mayoria, el proyecto sera ley o decreto y volvera al 
Ejewtivo para su promulgation. 
Las votaciones de ley o deaeto seran nominales. 
(d) Si algtin proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la 
Camara de revision, volvera a la de su origen con las observaciones qua aquella 
le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoria 
absoluta de 10s miembros presentes, volvera a la Camara que lo desech6, la wal  
lo tomara otra vez en consideraah, y silo aprobare por la misma mayoria, 
pasara al Ejecutivo para 10s efectos de la fracci6n A; per0 si lo reprobase, no 
podra volver a presentarse en el mismo period0 de sesiones., 

(e) Si un proyecto de ley o deaeto fuese desechado en parte, o modificado, o 
adicionado por la Camara revisora, la nueva diswsion de la Camara de su origen 
versara unicarnente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin 
poder alterarse en manera alguna 10s articulos aprobados. Si las adiciones o 
reformas hechas por la Camara revisora fuesen aprobadas por la mayoria 
absoluta de 10s votos presentes en la Camara de su origen, se pasara todo el 
proyecto al Ejewtivo, para 10s efectos de la fraccibn A. Si las adiciones o 

''' Ibidem. 



reformas hechas por la Camara revisora fueren reprobadas por la mayoria de 
votos en la Camara de su origen volveran a aquella para que tome en 
consideration las razones de esta y si por mayoria absoluta de votos presentes 
se desechasen en esta segunda revision dichas adiciones o reformas, el proyecto 
en lo que haya sido aprobado por ambas Camaras, se pasara al Ejewtivo para 
10s efectos de la fraccion A. Si la Camara revisora insistiere, por la mayoria 
absoluta de votos presentes en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no 
volvera a presentarse sino hasta el siguiente period0 de sesiones a no ser que 
ambas Camaras acuerden, por la mayoria absoluta de sus miernbros presentes, 
que se expida la ley o decreto &lo con 10s artiwlos aprobados y que se reserven 
10s adicionados o reformados para su examsn y votaci6n en las sesiones 
siguientes. 
(f) En la interpretauon, reforma o derogacion de las leyes o decretos se 
0bSe~aran Ios mismos tramites estableudos para su formacion. 
(g) Todo proyecto de ley o deueto que fuere desechado en la Camara de su 
origen no podra volver a presentarse en las sesiones del afio. 
(h) La formacion de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en 
cualquiera de las dos Cbmaras, con exception de 10s proyectos que versaren 
sobre empr8stitos, con!fibuciones o impuestos, o sobre reclutarniento de tropas, 
todos 10s cuales deberan diswtirse primer0 en la Camara de Diputados. 
(i) Las iniciativas de leyes o decretos se diswtiran preferentemente en la Camara 
en que se presenten a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la 
Cornision dictaminadora sin que Bsta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo 
proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Camara. 
(j) E l  Ejecutivo de~la Union no~puede hacer observaciones a lasresoluciones.del 
Congreso o de alguna de las Charas, wando ejerzan funciones de werpo 
electoral o de jurado, lo mismo que cuando la CBmara de Diputados declare que 
debe acusarse a uno de 10s altos funcionarios de la Federacion por delitos 
oficiales. 
Tampoco podra hacerlas al deueto de convocatoria que expida la Comision 
Permanente, en el caso del artiudo 84." 

Se da lectura al dictamen el dia 11 de enero de 1917. 
ClasiRcacian: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El articulo 72 determina 10s tramites que debe sufrir un proyecto de ley 
o decreto para que llegue a promulgarse wmo tal." 

De manera particular, el inciso H, se le da lectura al dictamen el 8 de enero de 
1917, y se dio lectura del dictamen el 11 de enero de 1917. Es discutido y 
aprobado el 14 de enero de 1917. 
Se discute la adiaon al inuso J el dia 18 de enero de 1917. Se aprueba 
nominalmente la adiuon al indso J el 18 de enero de 1917. 
Se aprueba este articulo el dia 27 de enero de 1917. 



SECCI~N Ill 
De las Facultades del Congreso 

"Articulo 73.- El Congreso tiene facultad: 
I. Para admitir nuevos Estados o Territorios a la U n i h  Federal. 
II. Para erigir 10s Territorios en Estados cuando tengan una poblacibn de 

ochenta mil habitantes, y 10s elementos necesarios para proveer a su existencia 
politica. 

Ill. Para formar nuevos Estados dentro de 10s limites de 10s existentes siendo 
necesario al efecto; 

lo. Que la fraccion o fracciones que pidan erigirse en Estados cuenten w n  
una poblaci6n de ciento veinte mil habitantes, por lo menos. 

20. Que se compruebe ante el Congreso que tienen 10s elementos bastantes 
para proveer a su existencia politica. 

3 O .  Que sean oidas las Legislaturas de 10s Estados de wyo Territorio se trate, 
sobre la conveniencia o inmnveniencia de la ereccion del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses contados desde el dia 
en que se les remita la wmunicaci6n respectiva. 

4O. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federaci6n, el wa l  enviara su 
informe dentro de siete dias mntados desde la fecha en que le sea pedido. 

5O. Que sea votada la erecci6n del nuevo Estado por dos terceras partes'de 
10s diputados y senadores presentes en sus respectivas Camaras. 

6O. Que la resolucibn del Congreso sea ratificada por la mayoria de las 
Legislaturas de 10s Estados previo examen de la wpia del expediente, siempre 
que hayan dado su mnsentimiento las Legislaturas de 10s Estados de cuyo 
territorio se trate. 

7O. Si las Legislaturas de 10s Estados de cuyo territorio se trate no hubieren 
dado su consentimiento, la ratificacion de que habla la fracci6n anterior debera 
ser hecha por las dos teroeras partes del total de Legislaturas de 10s demas 
Estados. 

IV. Para arreglar definitivamente 10s limites de 10s Estados, terminando las 
diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus 
respectivos territories, menos cuando eslas diferencias tengan un caracter 
contencioso. 

V. Para cambiar la residencia de 10s Supremos Poderes de la Federation. 
VI. Para legislar en todo lo relativo.al Distrito Federal y Territorios, debiendo 

someterse a las bases siguientes: 
la. El Distrito Federal y 10s Territorios se dividiran en Municipalidades, que 

tendran la extension territorial v nrimero de habitantes suficientes para poder 
subsistir con sus propios rewrsos y mntribuir a 10s gastos comunes. 

2". Cada Municipalidad estara a cargo de un Ayuntamiento de elecd6n 
popular directa. 

3a. El Gobierno del Distrito Federal y 10s de 10s Territorios, estaran a cargo 
de gobernadores que dependeran directamente del presidente de la Repciblica. 
El gobemador del Distrito Federal acordara con el presidente de la Republics, y 
10s de 10s Territorios, por el mnducto que determine la ley. Tanto el gobemador 



del Distrito Federal como el de cada Territorio, seran nombrados y' removidos 
libremente porel presidente de la Repriblica. 

4a. Los magistrados y 10s jueces de Primera Instancia del Distrito Federal y 
10s de 10s Temtorios. seran nombrados por el Congreso de la Union, que se 
erigiri en Colegio Electoral en cada caso. 

En las faltas temporales o absolutas de 10s magistrados, se substituiran Bstos 
por nombramiento del Congreso de la Union, y en sus recesos, por 
nombramientos provisionales de la Comision Permanente. La ley organica 
determinara la manera de suplir a 10s jueces en sus faltas temporales y designara 
la autoridad ante la que se les exigiran las responsabilidades en que inwrran, 
salvo lo dispuesto por esta misma Constitution respecto de responsabilidad de 
fundonarios. 

A partir del aAo 1923, 10s magistrados y 10s jueces a que se refiere este 
inciso, s6lo podran ser removidos de sus cargos, si ObSe~an mala conducta y 
previo el juicio de responsabilidad respectivo, a menos que Sean promovidos a 
empleo de grado superior. A partir de la misma fecha, la remuneration que dichos 
fundonarios perciban por sus sewiaos, no podra ser disminuida durante su 
encargo. 

5a. El Ministerio Pljbliw en el Distrito Federal y en 10s Territorios estara a 
cargo de un prowrador general, que residiri en la ciudad de MBxicn y del nljmero 
de agentes que determine la ley, dependiendo dicho funcionario directarnente del 
presidente de la Repdblica, quien lo nombrara y removera libremente. 

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a wbrir el Presupuesto. 
VIII. Para dar bases sobre las wales el Ejecutivo pueda celebrar ernprestitos 

- -  sobre el-crbdito de laNau6n; para aprobar esos mismos emprbstitos y para 
~ - 

rewnocer y mandar pagar la deuda naaonai. 
- 

IX. Para expedir aranceles sobre el cornercio extranjero y para impedir que en 
el wmercio de Estado a Estado se establezcan restricciones. 

X. Para legislar en toda la Republica sobre Mineria. Comercio, lnstituciones 
de Credito, y para establecer el Banw de Emision Uniw en 10s terminos del 
articulo 28 de esta ConstituciCm. 

XI. Para crear y suprimir empleos pljblicos de la Federation y seiialar, 
aumentar o disminuir sus dotaciones. 

XII. Para declarar la guerra en vista de 10s datos que le presente el Ejecutivo. 
XIII. Para reglamentar el modo wmo deban expedirse las patentes de corso 

para dictar leyes segljn las wales deban declararse buenas o malas las presas 
de mar y tierra, y para expedir las relativas al derecho maritimo de paz y guerra. 

XIV Para levantar y sostener el Ejbrcito y la Armada de la Union, y para 
reglamentar su organizacibn y sewicio. 

XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la 
Guardia National, resewandose a 10s audadanos que la formen el nombramiento 
respectivo de jefes y oficiales, y a 10s Estados la fawltad de instruirla conforme a 
la disciplina prescrita por dichos reglamentos. 

XVI. Para didar leyes sobre ciudadania, naturalizacion, wlonizacion 
emigracion e inmigradon y salubridad general de la Repdblica. 

la. El Consejo de Salubridad General dependera diredamente del presidente 
de la Republica, sin intervendon de ninguna Secretaria de Estado y sus 



disposiciones generales seran obligatorias en el pais. 
2a. En caso de epidemias de caracter grave o peligro de invasibn de 

enfermedades exoticas en el pais, el Departamento de Salubridad tendra 
obligacion, de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a 
reserva de ser despubs sancionadas por el presidente de la Repliblica. 

3'. La autoridad sanitaria sera ejecutiva y sus disposiciones seran 
obedecidas por las autoridades administrativas del pais. 

4'. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaiia contra el 
alcoholismo y la venta de substancias que envenenan al individuo y de generan 
la raza, seran despues revisadas por el Congreso de la Union, en 10s casos que 
le wmpetan. 

XVII. Para dictar leyes sobre vias generales de comunicacion, y sobre postas 
v correos; para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de 
jurisdiction federaL 

XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que esta 
deba tener, determinar el valor de la extranjera y adoptar un sistema general de 
pesas y medidas. 

XIX. Para fijar las reglas a que deba sujetarse la owpacion y enajenau6n de 
terrenos baldios y el precio de estos. 

XX. Para expedir las leyes de organization del Cuerpo Diplomatico y del 
Cuerpo Consular mexicanos. 

XXI. Para definir 10s delitos y faltas contra la Federacion y fijar 10s castigos 
que por ellos deban imponerse. 

XXII. Para conceder amnistias por delitos cuyo conocimiento pertenezca a 10s 
tribunales de la Federacion. 

XXIII. Para formar su reglamento interior y tomar las providencias necesarias 
a fin de hacer concurrir a 10s diputados y senadores ausentes y wrregir las faltas 
u omisiones de 10s presentes. 

XXIV. Para expedir la ley organica de la Contaduria Mayor. 
XXV. Para constituirse en Colegio Electoral y nombrar a 10s magistrados de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 10s magistrados y jueces del Distrito 
Federal y Territorios. 

XXVI. Para aceptar las renuncias de 10s magistrados de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nacion y de 10s magistrados y jueces del Distrito Federal y 
Territorios, y nombrar 10s substitutos de dichos funcionarios en sus faltas 
temporales o absolutas. 

XXVII. Para establecer escllelas profesionales de investigacion cientifica. 
de bellas artes, de enserianza tecnica, eswelas practicas de agriwltura, de artes 
y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demas institutos wncernientes a la 
cultura superior general de 10s habitantes de la Repliblica, entre tanto dichos 
establecimientos puedan sostenerse por la iniciativa de 105 particulares, sin que 
esas facultades Sean exclusivas de la Federacion. Los titulos que se expidan por 
10s establecimientos de que se trata, surtiran sus efectos en toda la Repliblica. 

XXVIII. Para constituirse en Colegio Electoral y elegir al ciudadano que debe 
substituir al presidenle de la Repljblica. ya sea con caracter de substituto o de 
provisional, en 10s terminos de 10s articulos 84 y 85 de esta Constituci6n. 

XXIX. Para aceptar la renuncia del cargo de presidente de la Repliblica. 



XXX. Para examinar la wenta que anualmente debe presentarle el Poder 
Ejewtivo, debiendo comprender dicho examen, no solo la conformidad de las 
partidas gastadas por el Presupuesto de Egresos sino tambien la exactitud y 
justification de tales partidas. 

XXXI. Para expedir todas la leyes que Sean necesarias a objeto de hacer 
efectivas las fawltades anteriores, y todas las otras concedidas por esta 
Constitudon a 10s Poderes de la Union." 

Se da lectura al dictamen el 8 de enero de 1917. 
Se dio ledura del didamen de la fraccion XXX el 11 de enero de 1917. 
Se dio lectura del dictamen, y se da un voto particular, el 13 de enero de 
1917. 
Se diswte el artiwlo, y se aprueban las fracdones Vll, VIII, IX, XI, XII. 
XIII, XIV, xv, XVI. XVIII, XX, XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXVII; XXVIII. XXX y 
XXXI, el dia 15 de enero de 1917. y se propone una adidon al mismo. 
Se da ledura del dictamen de 10s incisos N, V, VI. XXV y XXVI, el dia 17 de 
enero de 1917. 
Se aprueba una adidon el 19 de enero de 1917. 
Es leido e! dictamen de las fracu'ones X. XVII, y XIX el dia 27 de enero de 
1917. 
Se aprueba este articulo el dia 27 de enero de 1917. 
Se reserva para su votacion la fraccion XXVlll el dia 27 de enero de 1917. 
Se resewan para su votadon las fracciones X, XVII. XIX y XXlX el dia 29 de 
enero de 1917. 

- .~ .-- Clasificacion:.PRlNClPlO FNDAMENTAL 
Sustento: Se refiere a las facultades que les son propias al Congreso (no 
ob~igaciones).~~~ 

"Atticulo 74.- Son fawltades exclusivas de la Camara de Diputados: 
1. Erigirse en Colegio electoral para ejercer las atribuciones que la ley le 

sefiala respecto a la eleccibn de presidente de la Republics. 
11. Vigilar por medio de una cornision de su seno, el exacio desempefio de las 

funciones de la Contaduria Mayor. 
Ill. Nombrar a 10s jefes y demAs empleados de esa oficina. 
IV. Aprobar el Presupuesto anual de gastos, diswtiendo primer0 las 

contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para wbrir aquel. 
V. Conocer de las awsadones que se hagan a 10s funcjonarios publicos 

de que habla esta Constitudon, por delitos oficiales, y en su caso formular 
awsacion ante la Camara de Senadores y erigirse en Gran Jurado para declarar 
si ha o no lugar a proceder contra alguno de 10s fundonarios publicos que gozan 
de fuero constitudonal, wando sean awsados por delitos del orden comun. 

VI. Las demas que le confiere expresamente esta Constituci6n." 

Se dio lectura del dictamen el 11 de enero de 1917. 



Se dio lectura al didamen el dia 15 de enero de 1917. 
Es aprobado el dictamen el dia 15 de enero e 1917. 
Se aprueba este artiwlo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Determina l a i  fawltades exclusivas de la Camara de d i p u t a d o ~ . ~ ~ ~  

"Articulo 75.- L a  Cdmara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de 
Egresos, no podra dejar de serialar la retribution que wrresponda a un empleo 
que este establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstanda se 
omita fijar dicha remuneraci6n. se entenderh por seiialada la que hubiere tenido 
fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que establecio el empleo." 

Se dio ledura del didamen el 11 de enero de 191 7. 
Se dio lectura a1 didamen el dia 15 de enero de 1917. 
Es aprobado el dictamen el dia 15 de enero e 1917. 
Se aprueba este articulo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: Complementa las disposidones sobre presupuest~s.~' 

"Articulo 76.- Son fawltades exclusivas del Senado: 
I. Aprobar 10s tratados y convenciones diplomhticas que celebre el presidente 

de la Republica con las potencias extranjeras. 
II. Ratificar 10s nombramientos que el mismo funcionario haga de ministros. 

agentes diplomatiws, cbnsules generales, empleados superiores de Hacienda, 
coroneles y demas jefes supremos del Ejercito y Armada National, en 10s 
terminos que la ley disponga. 

Ill. Aulorizarlo tambien para que pueda permitir la salida de tropas nacionales 
fuera de 10s limites del pais. el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional 
y la estaci6n de escuadras de otras potencias por mas de un mes, en aguas 
mexicanas. 

IV. Dar su wnsentimiento para que el presidente de la Republica pueda 
disponer de la Guardia Nadonal fuera de sus respectivos Estados o Territorios, 
fijando la fuerza necesaria. 

V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos 10s poderes wnstitucionales 
de un Estado, que es llegado el caso de nornbrarle un gobernador provisional, 
quien wnvocara a elecdones wnforme a las leyes wnstitucionales del mismo 
Estado. El nombramiento de gobemador se hara por el Senado a propuesta en 
tema del presidente de la Republica. con aprobacibn de las dos terceras partes 
de 10s miembros presentes, y en 10s recesos, por la Comisi6n Permanente. 
conforme a las mismas reglas. El funcionario asi nombrado, no podra ser eledo 
gobemador wnstitucional en las elecu'ones que se verifiquen en virtud de la 
convocatoria que BI expidiere. Esta disposidbn regira siempre que las 
constituciones de 10% Estados no prevean el caso. 

U, Ibidem. 
=' Ibidem. 



VI. Resolver las cuestiones politicas que surjan entre 10s poderes de un 
Estado cuando alguno de ellos owrra con ese fin a1 Senado, o cuando con 
motivo de dichas gestiones se haya interrumpido el orden constitucional, 
mediando un conflict0 de armas. En este caso el Senado dictara su resoludon, 
sujetandose a la Constitudon General de la Republics y a la del Estado. La ley 
reglamentara el ejercicio de esta fawltad y el de la anterior. 

VII. Erigirse en Gran Jurado para conocer de 10s delitos ofidales de 10s 
funcionarios que expresamente designa esta Constitucidn; y 

VIII. Las demas que la misma Constitudon le atribuya." 

Se dio lectura del dictamen el 11 de enero de 1917. 
Se discute el dia 15 de enero de 1917, yes separada la fraccion VIII. 
Es aprobado el dictamen el dia 15 de enero e 19, menos la fraccion VIII. 
Se discute la fraccion Vlll y del voto particular respectivo, y se apNeba 
nominalmente la fraccion VIII. el dia 16 de enero de 1917. 
Se aprueba este articulo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Determina las facultades exclusivas de la Chmara de sen adore^."^ 

"Articulo 77.- Cada una de las Camaras puede, sin la intewencion de la 
otra: 

I. Dictar soluciones economicas relativas a su regimen interior. 
II. Comunicarse con la Camara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unitm, 

- -  - .por.medio de comisiones desu seno. _ ~ ~ 

Ill. Nombrar 10s empleados de su secretaria y hacer el reglamento.interiorde 
la misma. 

IV. Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir 
las vacantes de sus respectivos miembros." 

Se dio lectura ' del dictamen el < 1 de enero de 191 7. 
Es aprobado el dictamen el dia 15 de enero e 1917. 
Se aprueba este articulo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Se refiere a lo que cada CBmara puede hacer independientemente de la 
otra.= 

SECCI~N IV 
De la Comisi6n Permanente 

"Articulo 78.- Durante el receso del Congreso habra una Comision 
Permanente compuesta de veintinueve miembros, de 10s que quince seran 
diputados y catorce senadores, nombrados por sus respectivas Camaras la 

Ibidem. 
su Ibidem. 



vispera de la clausura de las sesiones." 

Se dio ledura del dictamen el 11 de enero de 1917. 
Es aprobado el dictamen el dia 15 de enero e 1917. 
Se aprueba este artiwlo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificad6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Regtamenta el papel de la cornision permanente." 

"Articulo 79.- La Comisi6n Permanente, ademas de las atribuciones que 
expresamente le confiere esta Constituci6n, tendra las siguientes: 

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia National, en 10s casos 
de que habla el artiwlo 76. fraccidn IV. 

II. Recibir, en su caso, la protesta del presidente de la Republics, de 10s 
miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacibn, de 10s rnagistrados del 
Distrito Federal y Territories, si estos irltimos funcionarios se encontraren en la 
ciudad de Mexico. 

Ill. Dictaminar sobre todos 10s asuntos que queden sin resoludh en 10s 
expedientes, a fin de que en el inmediato period0 de sesiones sigan 
tramitandose. 

IV. Convocar a sesiones extraordinarias, en el caso de delitos ofidales o del 
orden mmun, cometidos por secretarios de Estado o ministros de la Suprema 
Corte, y delitos oficiales federales, cometidos por 10s gobemadores de 10s 
Estados, siempre que este ya instruido el proceso por la Comision del Gran 
Jurado, en cuyo caso no se tratara ningirn negocio del Congreso, ni se 
prolongaran las sesiones por mas tiempo que el indispensable para fallar." 

Se dio ledura del dictamen el 11 de enero de 1917. 
Se propuso una adid6n el 14 de enero de 1917. 
Se discuten y a p ~ e b a n  las fracciones I. 11, Ill. IV, Vl inciso lo., e inciso 2 
Primera parte el dia 14 de enero de 1917. 
Se discute el 15 de enero de 1917. y es retirada la fraccibn II. 
Es aprobado el dictamen el dia 15 de enero e 1917. except0 la fraccion II, y es 
desechada una adidon. 
Se da lectura del dictamen de la fraccibn ll el dia 17 de enero de 1917. 
Se da lectura del dictamen de la fraccion IV el dia 18 de enero de 1917. 
Se reserva para su votadon la fracci6n IV el dia 26 de enero de 1917. 
Se aprueba este artiwlo el dia 27 de enem de 1917. 
Clasificadon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Reglamenta el papel de la comision penanente.535 

5Y Ibidem. 
Us Ibidem. 



CAPiTULO Ill 
DEL PODER EJECUTIVO 

"Articulo 80.- Se deposita el ejeruuo del Supremo Poder Ejecutivo de la 
Union en un solo individuo, que se denominara "Presidente de 10s Estados 
Unidos Mexicanos". 

Se da lectura al dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
Se aprueba nominalmente el dia 18 de enero de 1917. 
Se aprueba este articulo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Contiene la unidad de accion en el desempefio de las fawltades del 
poder Ejecutivo y la g w c i o n  de 10s actos de gobierno en una persona para lograr 
la unidad de mando. 
Es decir, seiala que nuestro sistema presidencialista es unipersonal. 

"Articulo 81.- La eleccion del presidente sera directa y en 10s terminos que 
disponga la ley electoral." 

Se da lectura al dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
Se aprueba nominalmente el dia 18 de enero de 1917. 
Se aprueba este articulo el dia 27 de enero de 1917. 
.Clasificaci6n:.PRINClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Contiene el voto direct0 w m o  medio de proveer a 10s poderes plibliws 
de la nacion, es el resultado de una lucha victoriosa en contra del antiguo regimen 
y es una adquisicion de gran importancia en la marcha politica del pais, que esta 
de acuerdo con su adelanto y con 10s progresos de la cu~tura.~' 

"Articulo 82.- Para se presidente se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos e 

hijo de padres mexicanos por naumiento. 
II. Tener 35 aAos wmplidos al tiempo de la eleccion. 
Ill. Haber residido en el pais durante todo el aAo anterior al dia de la eleccion. 
IV. No pertenecer al estado edesidstiw ni ser ministro de algtin culto. 
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejercito, noventa dias 

antes del dia de la eleccion. 
VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, a menos que se separe de 

su puesto noventa dias antes de la eleccion. 
VII. No haber figurado, direda o indirectamente, en alguna asonada, motin 0 

cuartelazo." 

UB Idem. pag. 345. 
3 7  

Se puede aplicar analogamente la exposiabn que dio origen al articulo 54 del pmyedo del 
ConstBuci6n. 



Se da lectura al dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
Se pone a diswsion y es retirado por la comision el dia 18 de enero de 
1917. 
Se discute y es rese~ada para su votaci6n la fracci6n VII el dia 27 de enero 
de 1917. 
Se reserva para su votacion el dia 29 de enero de 1917. 
Se aprueba el dia 29 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "Las cualidades que debe tener este funcionario deben ser una union 
por antecedenles de familia y por el mnodmiento del medio actual nacional, tan 
wmpleta como sea posible, con el pueblo mexicano, de tal manera que el 
presidente, que es la fuerza activa del gobierno y la alta representacion de la 
dignidad nacional, sea efectivamente tal representante; de suerte que en la 
conciencia de todo el pueblo mexicano este que el presidente es la encamadon 
de 10s sentimientos patrioticos y de las tendencia generales de la nacionalidad 
misma. Por estos motivos, el presidente debe ser mexicano por nadmiento, hijo, a 
su vez, de padres mexicanosgr nacimiento, y haber residido en el pais en el aAo 
anterior al dia de la election.' 

"Articulo 83.- El presidente entrara a ejercer su encargo el lo. de 
diciembre, durara en el watro arios y nunca podra ser reelecto. 

El ciudadano que substituyere al presidente constitudonal, en caso de falta 
absoluta de este, no podrh ser electo presidente para el periodo inmediato. 

Tampow podrA ser reelecto presidente para el periodo inmediato. el 
ciudadano que fuere nombrado presidente interino en las faltas temporales del 
presidente constitudonal." 

Se da lectura al dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
Se aprueba nominalmente el dia 18 de enero de 1917. 
Se a p ~ e b a  este artiwto el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El periodo mnstitudonal se deja para el ejewtivo, siguiendo la tradidon 
de la ConstituciCm de 1857, en cuatro afios; y se incorpora en el precept0 
respectivo la prohibicion absoluta de que la persona que una vez ha ejercido el 
alto encargo de presidente de la repljblica, vuelva a ejercerlo. 
Esta es una conquista de la revolution que desde 1910 la eswibio en sus 
banderas; y nada mas justificado que la Constitucion que surja del movimiento 
revolucionario wnsigne el prindpio de la mas completa no reelection.'" 

"Articulo 84.- En caso de falta absoluta del presidente de la Reptiblica, 
ocurrida en 10s dos primems arias del periodo respectivo, si el Congreso 

- - 

U8 Diallo de 10s Debates del Congreso Constiuyente. Torno II. Ob. C't.. psg. 344. 
U8 Idem. psgs. 344 y 345. 



estuviere en sesiones, se mnstituira inmediatarnente en Colegio Electoral y 
concurriendo ciando rnenos las dos terceras partes del numero total de sus 
miembros, nombrara en esmtinio secret0 y por mayoria absoluta de votos, un 
presidente; el rnism Congreso expedir.4 la wnvocatoria a elecciones 
presidenciales, procurando que la fecha seiialada para este caso, wincida en lo 
posible con la fecha de las proxirnas elecciones de diputados y senadores al 
Congreso de la Union 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisi6n Permanente nombrara 
desde luego un presidente provisional, quien convocara a sesiones 
extraordinarias del Congreso, para que a su vez expida la wnvocatoria a 
elecciones presidenuales en 10s rnismos terminos del artiwlo anterior. 

Cuando la falta del presidente owrriese en 10s dos ultimos arios del periodo 
respectivo, si el Congreso de la Union se encontrare en sesiones, elegira al 
presidente substituto que deberh concluir el periodo si el Congreso no estuviere 
reunido, la Cornisih Permanente nombrara un presidente provisional y 
convocara al Congreso de la Union a sesiones extraordinarias, para que se erija 
en Colegio Electoral y haga la eleccion del presidente substituto. 

El presidente provisional podra ser electo por el wngreso como substituto. 
El ciudadano que hubiese sido designado presidente provisional, para 

wnvocar a elecdones, en el caso de falta del presidente en 10s dos primeros 
arios del periodo respectivo, no podra ser eledo en las elecciones que se 
celebren con rnotivo de la falta del presidente, para cubrir la wa l  fue designado." 

Se da lectura al dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
- ..-Se discute el  articulo e i I 8 ~ d e  enEo de 191 7. 

Se desecha en votaaon nominal el 18 de enero de 1917. 
Se reserva para su votacion el dia 27 de enero de 191 7. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El sistema de substitution del presidente, cuando durante el periodo 
wnstitucional viene a faltar por walquier rnotivo, o wando al iniciarse un periodo 
no se presenta a tomar posesion el presidente electo, ha sido una cuestion tan 
debatida en 10s ultimos doce arios, que parece ocioso hacer hincapie en la poca 
adaptadon que para nuestro espiritu publim presenta el sistema de 
vicepresidencia con un funcionario titular de ella, electo a la vez que el presidente, 
asi wmo tambien las graves difiwltades de atribuir el cargo de presidente 
substituto a un f u n d o ~ r i 0  a quien el pueblo ha elegido para otra wsa; asi, por 
ejemplo, sucedio en el sistema que establecia que el presidente substituto fuera. 
en un caso dado, el presidente del Senado; y tainbien w n  el que establecia que lo 
fuera el de la suprema wrte. 
Este ultimo sistema tiene tcdas las desventajas del de vicepresidencia titular en un 
individuo, y el otro sefunda en un hecho accidental, wrno es el desemperio actual 
del cargo de presidente del Senado ... Por la gravedad de la situacion en que queda 
el pais a la falta del presidente y la trascendencia de la elecci6n de dicho 
funcionario, la cornision ha ueido necesario no dejar a la wmision permanente la 
eleccion definitiva de un presidente substituto, sino solamente la designation de 
un presidente provisional que se haga cargo del poder. Esta modificadon obedece 
a la consideration de que, dado el reducido numero de miembros de la wmision 



permanente, podra suceder que el presidente de la republics, nombrado por un 
tiempo hasta de'ocho meses, y quiza para todo un periodo, fuera electo por diez o 
doce personas, con riesgo de la aceptacion por el pueblo de tal designacion y del 
prestigio del presidente de la repf ib~ ica.~~~ 

"Articulo 85.- Si al wmenzar un periodo constituuonal no se presentase el 
presidente electo, o la eleccion no estuviere hecha y declarada, el prirnem de 
diuembre, cesara, sin embargo el presidente wyo  periodo haya concluido y se 
encargar$ desde luego del Poder Ejewtivo, en calidad de presidente provisional. 
el que designe el Congreso de la Union o en su falta, la Comisi6n Permanente y 
se procedera wnforme a lo dispuesto en el articulo anterior. 

Cuando la falta del presidente fuese temporal, el Congreso de la Unib,  si 
estuviere reunido, o en su defecto la Comisibn Permanente, designara un 
presidente interino para que funcione durante el tiempo que dure dicha falta. Si la 
falta de temporal se wnvierte en absoluta, se procedere wmo dispone el artiwlo 
anterior. 

En el caso de licencia al presidente de la Republica, no quedara impedido el 
interino para ser eledo en el periodo inmediato, siempre que no estuviere en 
funciones al celebrarse las elecciones." 

Se da lectura al dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
Se reserva para su votaci6n el dia 18 de enero de 1917. 
Se aprueba nominalmente el dia 18 deenero de 1917. 
Se reserva para su votaci6n el dia 27 de enero de 191 7. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "...no hay una forma mas efectiva de proveer a la substitution del 
presidente que el nombramiento por el Congreso de la Union y, en defecto de 
Bste, por la comision permanente. Para ambos casos se establece la mayoria de 
las dos terceras partes de 10s miembros de dichos werpos. Parecio mas 
wnveniente a la wmisi6n agregar al proyecto del C. Primer Jefe aue el 
nombramiento del presidente substituto sera hecho en sesibn permanente, afin de 
que 10s mas pronto posible queden integrados 10s poderes pirb~icos.'~' 

"Articulo 86.- El cargo de presidente de la Republica solo es renunuable 
por causa grave, que calificara el Congreso de la Union, ante el que se 
presentara la renuncia." 

Se dio ledura del dictamen el 16 de enero de 1917. 
Se reserva para su votacib el dia 18 de enem de 1917 
Se apmeba nominalmente el dia 18 de enero de 1917. 
Se aprueba este artiwlo el dia 27 de enero de 1917. 
ClasificautK1: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 

YO Idem. pAQ. 345. 
sn Ibidem. 



Sustento: Por razon del alto ejerciuo de su encargo, el presidente de la republica 
solo puede renunciar a su cargo por causa grave, calificada por el propio 
Congreso. 

"Articulo 87.- El presidente, al tornar posesion de su cargo, prestara ante 
el Congreso de la Union o ante la Cornision Permanente, en 10s recesos de aquel, 
la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constituuon Politica de 
10s Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desernpefiar leal 
y patrioticamente el cargo de presidente de la Repbblica que el pueblo me ha 
wnferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Union; si asi no lo 
hiuere que la Nacion me lo demande." 

Se da lectura al dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
Se suprime el ultimo parrafo el dia 17 de enero de 1917. 
Se reserva para su votacion el dia 18 de enero de 191 7. 
Se aprueba nominalmente el dia 18 de enero de 1917. 
Se aprueba este articulo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificau6n: PRINCIP!O F'JNDAMENTAL 
Sustento: A pesar que no se sefialo nada al respecto en la parte expositiva de 
dicho articulo, contiene un mecanismo de proteccion constituuonal, que 
desgraciadamente en repetidas ocasiones, no se wmple, y jamas se hace 
cumplir. 

-- .- - .- . - 
~ ~ ~ .~ 

"Articulo 88.- EI presidente de la ~epbbl i ia no ~ o b r a  ausentarse del 
territorio nacional sin permiso del Congreso de ia Union." 

Se da lectura al dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
Se reserva para su votacion la fracci6n l el dia 18 de enero de 1917. 
Se aprueba nominalmente el dia 18 de enero de 1917. 
Se aprueba este articulo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "Por razon del alto ejerciuo de su encargo, el presidente de la republica 
no podra separarse del territorio nacional sin permiso del ~ o n ~ r e s o . ' ~ ~  

"Articulo 89.- Las facultades y obligaciones del presidente son las 
siguientes: 

I. Promulgar y ejewtar las leyes que expida el Congreso de la Union, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 

II. Nombrar y remover libremente a 10s secretarios del Despacho, a1 
procurador general de la Republics, al gobernador del Distrito Federal y a 10s 
gobernadores de 10s Territorios, al prowrador general de Justicia del Distrito 
Federal y Territorios, remover a 10s agentes diplomatiws y empleados superiores 

Y2 Ibidem. 



de Hacienda y nombrar y remover libremente a 10s demas empleados de la 
Union, w y o  nombramiento o remocion no este determinada de otro mod0 en la 
Constitucion o en las leyes. 

Ill. Nombrar 10s ministros, agentes diplomaticos y cbnsules generales, con 
aprobacion del Senado. 

IV. Nombrar, con aprobacion del Senado, 10s coroneles y demss oficiales 
superiores del Ejercito y Armada Nacional y 10s empleados superiores de 
Hacienda. 

V. Nombrar a 10s demas oficiales del Ejercito y Armada Nacional, con arreglo 
a las leyes. 

VI. Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la 
seguridad interior y defensa exterior de la Federacibn. 

VII. Disponer de la Guardia Nacional para 10s mismos objetos, en 10s 
terminos que previene la fracci6n IV del artiwlo 76. 

VIII. Declarar la guerra en nombre de 10s Estados Unidos Mexicanos, previa 
ley del Congreso de la Union. 

IX. Conceder patentes de corso con sujeci6n a las bases fjadas por el 
Congreso. 

X. Dirigir las negociaciones diplomaticas y celebrar tratados con las potencias 
extranjeras, sometiendolos a la ratificacibn del Congreso Federal. 

XI. Convocar al Congreso o a alguna de las Camaras a sesiones 
extraordinarias, cada vez que lo estime conveniente. 

XII. Facilitar al Poder Judicial 10s auxilios que necesite para el ejercicio 
expedito de sus funciones. 

Ill. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas maritimas, fronteriias 
y designar su ubicacion. 

XIV. Conceder, conforme las leyes, indultos a 10s reos sentenciados por 
delitos de competencia de 10s tribunales federales y a 10s sentenciados por delitos 
del orden comun, en el Distrito Federal y Territorios. 

XV. Conceder privilegios exclusives por tiempo limitado con arreglo a la ley 
respectiva, a 10s descubridores, inventores o perfeccionadores de algtin ram0 de 
la industria. 

XVI. Cuando la Camara de Senadores no este en sesiones, el presidente de 
la Reptiblica podra hacer provisionalmente 10s nombramientos de que hablan las 
fracciones Ill y IV, a reserva de someterlos a la aprobaci6n de dicha Camara 
cuando este reunida. 

XVII. Y las demas que le confiera expresamente esta Constitucion." 

Se da lectura al dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
.Se diswte la fraccion II el dia 18 de enero de 1917 y se reserva para su votaaon, 
asi como de las fracciones Ill a XVII. 
Se aprueba nominalmente el dia 18 de enero de 1917. 
Se aprueba este artiwlo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "Las fawltades y obligaciones del presidente de la republics que 
establece el proyecto son las mismas que las establecidas por la Constitucion de 
1857, con las siguientes excepciones: 



Las relativas a nombramiento del procurador general de la republica; del 
gobernador del' Distrito Federal; de 10s gobemadores de 10s territorios; del 
prowrador general del Distrito Federal y territorios, que se fundan en la nueva 
organization de las secretarias de estado, de que mas adelante se hablara. ya 
que esos funcionarios eran nombrados por conduct0 de la secretaria de 
gobernacion o la de justiua, y en el proyecto pasa a depender directamente del 
presidente ... Hacer 10s nombramientos que deben ser aprobados porel Senado al 
tiempo que fueren necesarios, aunque el Senado no este en sesiones, siempre 
bajo la wndiuon de someterlos a la aprobacion de este cuerpo, al reunirse en 
sesion ordinaria.'- 

"Articulo 90.- Para el despacho de 10s negocios del orden administrative 
de la Federacibn, habra el nlimero de secretarios que establezca el Congreso por 
una ley, la que distribuira 10s negocios que han de eslar a cargo de cada 
Secretaria." 

Se da lectura al dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
Se discute el dictamen y el voto particular el dia 18 de enero de 1917. 
Se aprueba nominalmente el dictamen original el 18 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "Para el desempefio de las labores del Ejewtivo, necesita este de 
diversos organos que se entiendan cada uno con 10s diversos ramos de la 
administracion ...".5M 

"Articulo 91.- Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta a k s  
cumplidos." 

Se diswte el dictamen el dia 18 de enero de 1917. 
Se discute el didamen el dia 18 de enero de 1917. 
Se aprueba nominalmenie ei dia 18 de enero de 1917. 
Se aprueba la minuta el dia 25 de enero de 1917. 
Se a p ~ e b a  este artiwlo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "Al g ~ p o  de organos politims o politiu~dministrativos pertenecen las 
secretarias de estado, que wnservan en el proyedo de la wmision 10s mismos 
lineamientos generales que ienian en la Constituuon de 1857, a saber: ser el 
nombramiento y remocion exclusives del presidente de la repljblica, como simples 
secretarios que ellos son: refrenda todo awerdo, decreto, etc., que expida el 
presidente de la republica y 10s wales no seran obedecidos sin la firma del 
secretario respedivo; tener ciertas 'walidades que presenten analogia w n  las 

5 ~ '  Ibidem. 
Y1 Ibidem. 



exigidas al presidente de la republics, como son: ser mexicano por nacimiento. 
etc8* 

"Articulo 92.- Todos 10s reglamentos, deuetos y ordenes del presidente 
deberan estar firmados por el seuetario del Despacho, encargado del ram0 a que 
el asunto mrresponda, y sin este requisito no seran obedecidos. Los 
reglamentos, deuetos y6rdenes del presidente, relativos al gobierno del Distrito 
Federal y a 10s Departamentos Administralivos, seran enviados directamente por 
el presidente al gobernador del Distrito y al jefe del Departamento respectivo." 

Se da ledura al dictamen el dia 16 de enero de 1917. 
Se diswte el dictamen el dia 18 de enero de 1917. 
Se aprueba nominalmente el dia 18 de enero de 1917. 
Se aprueba este artiwlo el dia 27 de enero de 191 7. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "...corn0 simples seuetarios que ellos son: refrenda todo awerdo, 
deueto, etc.. que expida el presidente de la regblica y 10s cuales no seran 
obedecidos sin la firma del seuetario respedivo...". 

"Articulo 93.- Los secretarios del Despacho, luego que este abierto el 
period0 de sesiones ordinarias, daran wenta al Congreso del estado que guarden 
sus respectivos ramos. Cualqulera de las Camaras podra citar a 10s secretarios de 
Estado para que informen, wando se diswta una ley o se estudie un negocio 
relativo a su Secretaria." 

Se aprueba el dictamen el dia 15 de enero de 1917. 
Se aprueba este artiwlo el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacibn: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento:"Ya en dictamen anterior, al tratarse del poder Legislativo, se present6 a 
la mnsideracion del Congreso el articulo 93, que eslablece la obligation expresa 
de 10s seuetarios de estado, de presentarse a la Camara a informar cuando 
fueren llamados por este caso, que en la Conslitucion de 1857 habia quedado sin 
una adaracion expresa y que contiene la satisfaction de una verdadera necesidad 
en el sistema de las relaciones de las Camaras con el E J ~ W ~ ~ V O . ' ~ ~ '  
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CAPiTULO IV 
DEL PODER JUDICIAL 

"Articulo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder-Judicial.de la Federaah 
en una Suprema Corte de Justicia y en Tribunales de Cirwito y de Distrito wyo 
nljmero y atribuciones tijara la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nacion se 
compondra de once ministms y funcionard siempre en tribunal pleno, siendo sus 
audiencias priblicas, excepcion hecha de 10s casos en que la moral o el interes 
pljbliw asilo exigieren, debiendo celebrar sus sesiones en 10s periodos y 
terminos que establezca la ley. Para que haya sesi6n en la Corte se necesita que 
concurran cuando menos dos terceras partes del nljmero total de sus miembros, 
y las resoluciones se tomaran por mayoria absoluta de votos. 

Cada uno de 10s ministms de la Suprema Corte designados para integrar ese 
poder, en las proximas elecciones, durarti en su encargo dos arios 10s que fueren 
electos al terminar este primer periodo duraran watro arios y a partir del ario de 
1923, 10s ministros de la Corte, 10s magistrados de Cirwito y 10s jueces de Distrito 
solo podran ser removidos wando ObSe~en mala conducta y previo el juicio de 
responsabilidad respective, a menos que 10s magistrados y 10s jueces Sean 
promovidos a grado superior. 

El mismo precept0 regire en lo que fuere aplicable dentro de 10s periodos de 
dos y cuatro arios a que hace referencia este artiwlo." 

- . .Se dalectura d d  dictamen el dia 17 de enero de 1917. 
Se formula una proposicion el dia 21 de~enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "Estos articulos se refieren a la formation del tribunal superior y 
juzgados del Distrito Federal y del Poder Judicial de la federacion ... La Cornision ha 
adoptado el principio de inamovilidad del poder Judicial, para garantizar la 
independencia mas wmpleta de 10s funcionarios respectivos y la buena 
administradon de la justida. Este gran paso en el desarrollo de las instituciones. 
se darA de un modo definitivo en el aho de 1920, porque 10s proximos cuatro aiios 
seran wmo un periodo de p ~ e b a  para el personal que en ella funcione y se vea 
las personas que es mas wnveniente entren en 1920 a formar el poder Judicial 
wmpletamente inamovible. 
El nljmero de ministros de la wrte se fij6 en once por parecer este numero el mas 
wnveniente para conciliar las necesidades de la resolution por un nljmem de 
magistrados que no sea exiguo, con las wnsideradones de ewnomia y de 
expedicion en el despacho. Se establece igualmente que, para funcionar la Wrte 
deban estar presentes 10s dos tercios del nljmero total de sus miembros, para que 
la mayoria sea siquiera de un poco mas de la tercera 

5 4  Idem, p6gs. 412 y 413 



"Articulo 95.- Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nation, se necesita: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
politicos y civiles. 

II. Tener treinta y cinm ailos cumplidos el dia de la eleccion. 
Ill. Poseer titulo profesional de abogado, expedido por la autoridad 0 

wrporacion legalmente fawltada para ello. 
IV. Gozar de buena reputau6n y no haber sido condenado por delito que 

amerite pena corporal de mas de un aria de prisibn; per0 si se tratare de robo, 
fraude, falsificacion, abuso de wnfianza u otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concept0 publico; inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido 
la pena. 

V. Haber residido en el pais durante 10s riltimos cincn afios, salvo el 
caso de ausencia en servicio de la Repriblica por un tiempo menor de seis 
meses." 

Se da lectura del dictamen el dia 17 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Contiene 10s requisites para poder ocupar la mas alta magistratura de 
dicho poder Judicial. 
"La fraccion IV del articulo 95 del proyecto, s61o sufre un cambio de redacci6n que, 
en nuestro cnncepto, la deja mas clara." 

"Articulo 96.- Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Na66n 
seran electos por el Congreso de la Union en funciones de Colegio Electoral. 
siendo indispensable que conwrran wando menos las dos terceras partes del 
numero total de diputados y senadores. La eleccion se hara en escrutinio secret0 
y por mayoria absoluta de votos. Los candidatos seran previamente propuestos, 
uno por cada Legislatura de 10s Estados, en la forma que disponga la ley local 
respectiva. 

Si no se obtuviere mayoria absoluta en la primera votacidn, se repetira entre 
10s dos candidatos que hubieren obtenido mas votos." 

Se da lectura del dictamen el dia 17 de enero de 1917. 
Se formula una proposicibn el dia 21 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El sistema para elegir a 10s funcionarios titulares de esos tribunales que 
se establece por el inuso IV de la fraccion VI, fracciones XXV y XXVl del artiwlo 
73 y articulo 96, consiste en que Sean designados por el Congreso federal, erigido 
al efecto en colegio electoral, sistema que ha parecido muy acertado a la 
comisit~n, por las razones siguientes: 
U& asamblea tan numerosa wmo el Congreso, y en la que hay representantes 
de las diversas tendencias de la opinion pirblica, es muy apta para aquilatar 10s 
meritos de 10s funcionarios, porque facilmente se encuentran entre sus miembros 
quienes presenten objeciones a una candidatura, y porque una asamblea asi tiene 



libertad completa de opinion y esta acostumbrada a deliberar con libertad y 
resolver con energia. 
Tratandose de la formation del poder Judicial bajo procedimientos nuevos, que 
garanticen hasta donde sea posible que se eviten 10s vicios del poder Judicial, 
hasta la fecha la eleccion por el Congreso es el medio que ofrece mayores 
seguridades. 
Resulta a la vez, de acuerdo con el espiritu democratico de nuestras instituciones, 
porque el Congreso, que es elegido por el voto direct0 de 10s ciudadanos, al elegir 
el a su vez a 10s jueces, solo se constituye en un colegio electoral para una 
election de segundo grade.'= 

"Articulo 97.- Los magistrados de Circuito y 10s jueces de Distrito seran 
nombrados por la Suprema Corte de Justiua de la Nauon, tendran 10s requisitos 
que exija la ley, duraran watro a h  en el ejercicio de su encargo y no podran 
ser removidos de Bste sin previo juicio de responsabilidad o por incapacidad para 
desempefiarlo en 10s terminos que establezca la misma ley. 

La Suprema Corte de Justicia podrA cambiar de lugar a 10s jueces de Distrito, 
pasandolos de un Distrito a otro o fijando su residencia en otra poblacion, segun 
lo estime conveniente para ei mejor servicio publico. Lo mismo podra hacer 
tratandose de 10s magistrados de Circuito. 

Podra tambien la Suprema Corte de Justida de la Nad6n nombrar 
magistrados de Circuito y jueces de Distrito supernumerarios que auxilien las 
labores de 10s tribunales o juzgados donde hubiere recargo de negocios a fin de 

- -~ - obtener que la administration de justicia sea pronta y expedita, y nombrara 
alguno oalgunos-de -susmiembros o-algun juez de Distrito o magistrado de 
Circuito, o designara uno ovarios comisionados especiales, cuando asi lo juzgue 
conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o alguna de las Cdmaras de la 
Union, o el gobemador de algun Estado, unicamente para que averigue la 
conducta de algun juez o magistrado federal o algun hecho o hechos que 
constituyan la violadon de alguna garantia individual, o la violaci6n del voto 
publico o algun otro delito castigado por la ley federal. 

Los Triburlales de Circuito y Juzgados de Distrito seran distribuidos entre 10s 
ministros de la Suprema Corte para que Bstos 10s visiten periodicamente, vigilen 
la conducta de 10s magistrados y jueces que 10s desempefien y reciban las quejas 
que hubiere contra ellos. y ejerzan las demas atribuciones que sefiala la ley. La 
Suprema Corte de Justicia nombrara y removera libremente a su secretario y 
demas empleados que fije la planta respediva aprobada por la ley. Los 
magistrados de Circuito y jueces de Distrito nombraran y removeran tambien a 
sus respectivo secretarios y empleados. 

La Suprema Corte cada afio designara a uno de sus miembros como 
presidente, pudiendo este ser reelecto. 

Cada ministro de la Suprema Corte de Justida, al entrar a ejercer su encargo, 
protestara ante el Congreso de la Union, y en sus recesos, ante la Comision 
Permanente, en la siguiente forma: Presidente: 'Protestais desempefiar leal y 
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patrioticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion 
que se 0s ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitution Politica de 10s 
Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por 
el bien y prosperidad de la Union?" Ministro: "Si protesto." Presidente: "Si no lo 
hiciereis asi, la Nacion os lo demande." 

Los magistrados de Circuito y 10s jueces de Distrito protestaran ante la 
Suprema Corte o ante la autoridad que determine la ley." 

Se da lectura del dictamen el dia 17 de enero de 1917. 
Clasificacih: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Seiiala las atribuciones de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion. 

"Ariiculo 98.- Las faltas temporales de un ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion, que no excedieren de un mes, no se supliran si aquella 
tuviere quorum para sus sesiones; per0 si no lo hubiere, el Congreso de la Union 
o en su receso la Cornision Permanente, nombrara por el tiempo que dure la falta, 
un suplente de entre 10s candidates presentados por 10s Estados para la elecci6n 
del magistrado propietano de que se Irate, y que no hubieren sido electos. Si la 
falta fuere por dos meses o menos, el Congreso, o en su caso la Cornision 
Permanente, nombrara libremente un ministro provisional. 

Si faltare un ministro por defuncion, renuncia o incapacidad, el Congreso de 
la Union hara nueva elecci6n en 10s tbrminos prescritos por el artiwlo 96. 
Si el congreso no estuviere en sesiones. la Comision Permanente hara un 
nombramiento provisional mientras se reune aquel y hace la eleccion 
correspondiente." 

Se da lectura del dictamen el dia 17 de enero de 1917. 
Clasificaaon: PRlNCPlO IMPORTANTE 
Sustento: Sefiala la situation que debe de prevalecer ante la falta de algun 
ministro. 

"Articulo 99.- El cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion sblo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso de la 
Union, ante el que se presentara la renuncia. En 10s recesos de este, la 
calificadon se hara por la Comision Permanente." 
Se da lectura del dictamen el dia 17 de enero de 1917. 
Clasificaaon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Mantiene la imparcialidad e inamovilidad del cargo de ministro de la 
Suprema Corte de Justicia. 

"Ariiculo 100.- LaS licenuas de 10s ministros cuando no excedan de un 
mes, seran concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nation, per0 las 
que excedieren de este tiempo, laS conceders la Camara de Diputados o en su 
defect0 la Comision Permanente." 



Se da lectura del dictamen el dia 17 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: Previene ias licencias de 10s ministros. 

"Articulo 101.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, 10s 
magistrados de Circuito, 10s jueces de Distrito y 10s respectivos secretaries, no 
podran, en ningrjn caso, aceptar y desempefiar empleo o encargo de la 
Federacion, de 10s Estados o de particulares, salvo 10s cargos honorificos en 
asociaciones cientificas, literarias o de beneficencia. La infraction de esta 
disposicion sera castigada con la perdida del cargo." 
Se da lectura del dictamen el dia 17 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUDAMENTAL 
Sustento: Busca wnseguir la imparcialidad en la administracion de justicia. 

"Articulo 102.- La ley organizara el Ministerio Pljblico de la Federadon, 
cuyos funcionarios seran nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, 
debiendo estar presididos por un procurador generai, el que debera tener las 
mismas calidades requeridas para ser magistrado de la Suprema Corte. 

Estara a cargo del Ministerio Publiw de la Federacion la persewcion, ante 
10s tribunales, de todos 10s delitos del orden federal; y, por lo mismo a BI le 
correspondera solicitar las ordenes de aprehension contra 10s reos: buscar v 
presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de estos; hacer que 10s 

- . - juLci0.s se.sigan w n  toda regularidad - .- para que la administration de justicia sea 
pronta y expedita; pedir la aplicauon de las penas e intervenir en todos 10s 
negocios que la misma ley determinare. 

El procurador general de la Republics intervendra personalmente en todos 10s 
negocios en que la Federacion fuese parte; en 10s casos de 10s ministros, 
diplomaticos y wnsules generales, y en aquellos que se susutaren entre dos o 
mas Estados de la Union entre un Estado y la Federacion o entre 10s Poderes de 
un mismo Estado. En 10s demas casos en que deba intervenir el Ministerio 
Publico de la Federadon el prowrador generai podra intervenir por si o por medio 
de alguno de sus agentes. 

El procurador general de la Reptjblica sera el wnsejero juridico del Gobierno. 
Tanto el como sus agentes se someteran estrictamente a las disposiciones de la 
ley, siendo responsables de toda falta, omision o violadon en que incurran con 
motivo de sus funciones." 

Se da lectura del dictamen el dia 17 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Regula la institucion del ministerio publiw y del procurador general de la 
Reprjblica. 



"Articulo 103.- Los tribunales de la Federacion resolveran toda controversia que 
se suscite: 

I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantias individuales. 
I]. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la 

soberania de 10s Estados. 
Ill. Por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la 

autoridad federal." 

Se diswte el dictamen el dia 22 de enero de 1917 y se reserva para su 
votacion. 
Se aprueba el dictamen el dia 22 de enem de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Setiala la funci6n de 10s tribunales de la Federation, y busca proteger 
las garantias individuales consagradas en la Constituci6n Federal. 

"Articulo 104.- Corresponde a 10s tribunales de la Federacion conocer: 
I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre 

cumplimiento y aplicacion de leyes federales, o con motivo de 10s tratados 
celebrados con las potencias extranjeras. Cuando dichas controversias solo 
afecten a intereses partiwlares, podran conocer tambien de ellas, a eleccion del 
actor, 10s jueces y tribunales locales del orden wmun de 10s Estados, del Distrito 
Federal y Territorios. Las sentencias de primera instancia seran apelables para 
ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado. De 
las sentencias que se dicten en segunda instancia, podran suplicarse para ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacibn, preparandose, introduciendose y 
substanciandose el rewrso, en 10s terminos que determinare la ley. 

Ill. De todas las controversias que versen sobre derecho maritimo. 
IV. De aquellas en que la Federacion fuese parte. 
IV. De las que se susciten entre dos o mas Estados, o un Estado y la 

Federacion, asi como de las que surgieren entre 10s tribunales del Distrito Federal 
y 10s de la Federacion o un Estado. 

V. De las que surjan entre un Estado y uno o mas vecinos de otro. 
VI. De 10s casos wncemientes a miembros del Cuerpo Diplomatico y 

Consular." 

Se diswte el dictamen el dia 22 de enero de 1917 y se reserva para su 
votacion. 
Se aprueba el dictamen el dia 22 de enero de 1917. 
Lectura de una adicion el dia 29 de enero de 1917. 
Se reserva para su votacion las adiciones el dia 30 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Seiiala la competencia de 10s tribunales de la Federadon. 

"Articulo 105.- Corresponde solo a la Suprema C0rte de Justicia de la 
Nacion conocer de las controversias que se susciten entre dos o mas Estados, 



entre 10s Poderes de un mismo Estado sobre la wnstitucionalidad de sus actos y 
de 10s conflictos entre la Federadon y uno o mas Estados, asi como de aquellas 
en que la Federacion fuese parte." 

Se discute el dictamen el dia 22 de enero de 1917 y se reserva para su 
votacion. 
Seaprueba el dictamen el dia 22 de enero de 1917. 
Clasificadon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Busca proteger a la Constitudbn Federal. 

"Articulo 106.- Corresponde tambien a la Suprema Corte de Justida 
dirirnir las competenuas que se susciten entre 10s tribunales de la Federad6n. 
entre estos y 10s de 10s Estados, o entre 10s de un Estado y 10s de otro." 

Se diswte el dictamen el dia 22 de enero de 1917 y se reserva para su 
votacion. 
Se aprueba el dictamen el dia 22 de enero de 1917. 
Clasificadon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Da facultad al Poder Judicial Federal para despejar lo quc la ley no 
precis6 correctamente, en materia de wmpetencia jur i~dicu'onal .~~~ 

"Articulo 107.- Todas las controversias de que habla el artiwlo 103, se 
seguiran a instancia de la parte agraviada, por medio de procedimientos y fonas - ~- ~- - 
del orden juridic0 que determinarauna ley que seajustara a las bases siguientes: 

I. La sentencia sera siempre tal, que s6lo se owpe de individuos particulares, 
limitandose a amparartos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la 
queja, sin hacer una declaradon general respecto de la ley o act0 que lo 
motivase. 

II. En 10s juicios civiles o penales, salvo 10s casos de la regla IX, el amparo 
solo procedera contra las sentendas definitivas respecto de las que no proceda 
ningtin recurso ordinario por virtud del coal puedan ser modificadas o reformadas, 
siempre que la violadon de la ley se cometa en ellas, o que, wmetida durante la 
secuela del procedimiento, se haya reclamado oportunamente y protestado 
contra ella por negarse su reparation, y que cuando se haya cometido en primera 
instancia, se haya alegado en la segunda, por via de agravio. 

La Suprema Corte, no obstante esta regla, podr.4 suplir la deficiencia de la 
queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso 
una violacion manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa o que se le ha 
juzgado por una ley que no es exadamente aplicable al caso, y que solo por 
torpeza no se ha combatido debidarnente la violaci6n. 

Ill. En 10s juicios civiles o penales d l o  procedera el amparo contra la 
violacion de las leyes del procedimiento, wando se afecten las partes 
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substanciales de BI y de manera que su infraction deje sin defensa al quejoso. 
IV. Cuando el amparo se pida wntra la sentencia definitiva, en el juicio civil. 

solo procedera, ademas del caso de la regla anterior, cuando llenandose 10s 
requisitos de la regla segunda, dicha sentencia sea contraria a la letra de la ley 
aplicable P caso o a su interpretacion juridica, wando wmprenda personas, 
acciones, excepciones o wsas que no han sido objeto del juicio, o cuando no las 
wmprenda todas por omision o negativa expresa. 

Cuando se pida el amparo contra resoluciones no definitivas, segun lo 
dispuesto en la fraction anterior, se observaran estas reglas en lo que fuere 
conducente. 

V. En 10s juicios penales la ejecucion de la sentencia definitiva contra la que 
se pida amparo, se suspendera por la autoridad responsable a wyo efecto el 
quejoso le wmunicara, dentro del termino que fije la ley y bajo la protesta de 
decir verdad, la interposicion del recurso, awmpaiiando dos copias, una para el 
expediente y otra que se entregara a la parte contraria. 

VI. En juicios civiles, la ejecucion de la sentencia definitiva solo se 
suspendera si el quejoso da fianza de pagar 10s daiios y perjuicios que la 
suspension ocasionare, a menos que la otra parte diese conlrafianza para 
asegurar la reposicion de las wsas al estado que guardaban, si se concediese el 
amparo, y pagar 10s daiios y perjuicios consiguientes. En este caso se anunciara 
la interposicion del recurso, wmo indica la regla anterior. 

VII. Cuando se quiera pedir amparo contra una sentencia definitiva, se 
solicitara de la autoridad responsable wpia certificada de las constancias que el 
quejoso seiialare, la que seadicionara con las que indicare la otra parte, dando 
en ella la misma autoridad responsable, de una manera breve y clara, las razones 
que justifiquen el acto que se va a reclamar, de las que se dejara nota en 10s 
autos. 

VIII. Cuando el amparo se pida contra una sentencia definitiva, se interpondra 
directamente ante la Suprema Corte, presentandole el escrito con la wpia de que 
se habla en la regla anterior, o remitiendolo por conduct0 de la autoridad 
responsable o del juez de Distrito del Estado a que pertenezca. La Corte dictara 
senlencia sin mas tramite ni diligencia que el escrilo en que se interponga el 
recurso, el que produzca la otra parte y el procurador general o el agente que al 
efecto designare, y sin wmprender otra cuestion legal que la que la queja 
contenga. 

IX. Cuando se trate de actos de autoridad distinta de la judicial, o de actos de 
Bsta ejecutados fuera de juicio o despues de wncluido; o de actos en el juicio 
cuya ejecucion sea de imposible reparadon o que afecten a personas extraiias al 
juicio, el amparo se pedira ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdiccjon este el 
lugar en que el acto redamado se ejecute o trate de ejecutarse, limitandose la 
tramitacih al informe de la autoridad. a una audiencia para la cual se citara en el 
mismo auto en que se mande pedir el informe y que se verificara a la mayor 
brevedad posible, recibiendose en ella las pruebas que las partes interesadas 
ofrecieren y oyendose 10s alegatos que no podran exceder de una hora cada uno, 
y a la sentencia que se pronunciara en la misma audiencia. La sentencia causara 
ejewtoria, si 10s interesados no owmeren a la Suprema Corte dentro del termino 
que fija la ley, y de la manera que expresa la regla VIII. 



La violation de las garantias de 10s artiwlos 16. 19 y 20 se reclamara ante el 
superior del tribunal que la wrneta o ante el juez de Distrito que corresponde. 
~udiendose recurrir en uno v otro casos, a la Corte. wntra la resolucion que se 
dicte. 

Si el juez de Distrito no residiera en el mismo lugar en que reside la autoridad 
responsable, la ley determinara el juez ante el que se ha de presentar el escrito 
de amparo, el que podrA suspender provisionalmente el act0 reclamado, en 10s 
casos y terminos que la misma ley establezca. 

X. La autoridad responsable sera wnsignada a la autoridad wrrespondiente, 
cuando no suspenda el acto reclamado, debiendo hacerlo, y cuando admita 
fianza que resultare ilusoria o insuficiente, siendo en estos dos ultimos casos 
solidaria la responsabilidad penal y civil de la autoridad, con el que ofreciere la 
fianza y el que la prestare. 

XI. Si despues de wncedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en 
la repeticidn del acto redamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad 
federal, sera inmediatamente separada de su cargo y consignada ante el juez de 
Distrito que corresponda, para que la juzgue. 

XII. Los alcaldes y carceleros que no redban wpia autorizada del auto de 
formal prision de un detenido, dentro de las setenta y dos horas que seiiala el 
articulo 19, wntadas desde que aquel este a disposicion de su juez, deberdn 
llamar la atencion de este sobre dicho particular, en el act0 mismo de wncluir el 
tbrmino, y si no reciben la wnstancia mencionada. dentro de las tres horas 
siguientes lo pondran en libertad. 

Los infractores del articulo citado y de esta disposicion, seran consignados 
.-inmediatamenk a~la autoridad wmpetente. 

Tambibn sera wnsignadoa la autoridad o~agentede ella:el que, verificada 
una aprehension, no pusiere al detenido a disposicion de su juez, dentro de las 
veintiwatro horas siguientes. 
Si la detencion se verificare fuera del lugar en que resida el juez, al termino 
mencionado se agregara el suficiente para recorrer la distancia que hubiere entre 
dicho lugar y el en que se verifiu3 la detencion." 

Se da leclura al dictamen el dia 22 de enero de 19:7. 
Se aprueba el dictamen el dia 22 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Senala las bases fundamentales del juicio de amparo. 

T~TULO CUARTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS 
P l i s ~ l c o s  

"Articulo 108.- Los senadores y diputados a1 Congreso de la Union, 10s 
magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 10s secretaries del 
Despacho y el procurador general de la Repcblica, son responsables por 10s 
delitos wmunes que cometan durante el tiempo de suencargo y por 10s delitos, 
faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo. 



Los gobernadores de 10s Estados y 10s diputados a las Legislaturas locales. 
son responsables por violaciones a la Constituci6n y leyes federales. 

El presidente de la Republics, durante el tiempo de su encargo, solo podrh 
ser acusado por traicion a la palria y delitos graves del orden wmun." 

Se da lectura del dictamen el dia 18 de enero de 1917. 
Se reserva para su votacion el dia 21 de enero de 1917, y se aprueba 
nominalmente. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
SuStent0: "La responsabilidad de 10s funcionarios es la garantia del cumplimiento 
de su deber, y por tal molivo, todo sistema legislativo que vea a la manera de 
exigir la responsabilidad en que inwrren 10s fundonarios ptjbliws por las faltas 
cometidas en el cumplimiento de sus encargos es de capital importancia en el 
sistema wnstitucional. 
Debe establecerse, en primer lugar, la responsabilidad de todos 10s funcionarios; 
en segundo, el pmcedimiento para juzgarlos, y en tercero, la penalidad 
respectiva. 
Respecto del primer punto, se establece por el proyecto la responsabilidad del 
presidente de la repdblica, de 10s senadores y diputados del Congreso de la uni6n, 
de 10s magistrados de la suprema wrte, de 10s secretarios del despacho y del 
procurador general de la republica, asi wmo tarnbibn la de 10s gobemadores de 
10s estados y de 10s diputados a las legislaturas locales. 
La estabilidad del poder Ejecutivo exige que solamente por delitos de carhcter muy 
grave pueda ser juzgado durante el period0 de su encargo, y por este motivo se 
limitan 10s hechos por 10s que puede ser juzgado el presidente, a 10s delitos de 
traicion a la patria o a 10s de caracter grave del orden com6n. 
Los miembros del Congreso de la union, de la wrte suprema, 10s secretarios de 
estado y el procurador, respecto de todas las faltas, omisiones y delitos en que 
incurran, porque respecto de ellos no militan las razones que para la limitaci6n de 
10s cargos que pueden ser hechos se establecia respecto del presidente de la 
republica. 
Los gobernadores de los eslados y 10s diputados de las legislaturas locales 
asumen, ademas de su caracter genuino de funcionarios de cada estado, el de 
auxiliares de la federadon, y pueden inwrrir, w n  este caracter, en 
responsabilidades de caracter fed era^.'^'' 

"Articulo 109.- Si el delito fuere wmun, la Camara de Diputados, erigida 
en Gran Jurado, declarara por mayoria absolula de volos del numero total de 
miembros que la formen, si ha o no lugar a proceder contra el acusado. 

En caso negativo, no habra lugar a ningtin procedimiento ulterior; per0 tal 
declaracion no sera obstawlo para que la awsacion contintie su wrso, wando el 
acusado haya dejado de tener fuero. pues la resolution de la Camara no prejuzga 
absolutamente 10s fundamentos de la awsacion. 

En caso afirmativo, el acusado queda, por el mismo hecho, separado de su 



encargo y sujeto desde luego a la accion de 10s tribunales wmunes a menos que 
se trate del presidente de la Republics; pues en tal caso, solo habra lugar a 
acusarlo ante la Camara de Senadores, como si se tratare de un delito oficial." 

Se da ledura del dictamen el dia 18 de enero de 1917. 
Se reserva para su votacibn el dia 21 de enero de 1917, y se aprueba 
nominalmente. 
Clasficacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "El procedimiento para juzgar a 10s altos funcionarios y a las autoridades 
competentes para ellos, son distintos, segun se trate de delitos del orden wmun o 
delitos oficiales. Respedo de 10s primeros, el principio de igualdad ante la ley y la 
prohibidon de 10s tribunales especiales somete a 10s fundonarios a 10s jueces del 
orden wmun, wmo a cualquier otro ciudadano. Solamente que para poner a 
cubiefto a estos funcionarios de ataques infundados por parte de enemigos 
politiws, ataques que pudieran perjudicar la buena marcha de la administrauon. 
separando wnstantemente a 10s jefes de 10s departamentos, se ha estableudo 
que, para quedar un alto funcionario a disposici6n del juez comun, debe hacerse 
antes una declaratoria por la Camara de diputados. 
Solamente el presidente de la republics sera juzgado siempre por el procedimienlo 
para delitos oficialesqm 

"Articulo 110.- No gozan de fuero constitudonal 10s altos fundonarios de 
la Federation, por 10s delitos oficiales, faltas u omisiones en que incurran en el 
desemperio de alglin empleo, cargo o cornision publica que hayan aceptado - ~- ~. . ~ -  
durante el  periddo eil que wnforme a la ley se disfrute de fuero. Lo mismo 
sucedera respedo a 10s delitos comunes que cometan durante el desemperio de 
dicho empleo, cargo o wmision. Para que la causa pueda iniciarse cuando el alto 
funcionario haya vuelto a ejercer sus funciones propias, debera procederse con 
arreglo a lo dispuesto en el artiwlo anterior." 

Se da lectura del dictamen el dia 18 de enero de 1917. 
Se reserva para su voiaci~n el dia 21 de enero de 1917. y se a p ~ e b a  
nominalmente. 
Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: : "...Debe establecerse, en primer lugar, la responsabilidad de todos 10s 
funcionarios; ...".5U 

"Articulo 111.- De 10s delitos ofidales conocera el Senado, erigido en 
Gran Jurado: per0 no podri abrir la averiguacion wrrespondiente sin previa 
acusacion de la cimara de Diputados. 

Si la CBmara de Senadores dedarase, por mayoria de las dos terceras 
partes del total de sus miembros, despues de oir al awsado y de practicar las 

Ibidem. 
5U Ibidem. 



diligencias que estime wnvenientes, que este es culpable, quedara privado de su 
puesto, por virtud de tal dedaracion e inhabilitado para obtener otro, por el tlempo 
que determinare la ley. 

Cuando el mismo hecho tuviere senalada otra pena en la ley, el awsado 
quedara a disposicion de las autoridades wmunes, para que lo juzguen y 
castiguen con arreglo a ella. 

En 10s casos de este artiwlo y en 10s del anterior, las resoluciones del Gran 
Jurado y la dedaracion, en su caso, de la CBmara de Diputados, son inatacables. 
Se concede acci6n popular para denundar ante la Camara de Diputados 10s 
delitos wmunes u ofidales de 10s altos funcionarios de la Federadon y wando la 
Camara mencionada declare que ha lugar a awsar ante el Senado, nombrara 
una comision de su seno, para que sostenga ante aquel la awsad(m de que se 
trate. 

El Congreso de la Union expedira a la mayor brevedad, una ley sobre 
responsabilidad de todos 10s funcmnarios y empleados de la Federadon, 
determinado wmo faltas oficiales todos 10s actos u omisiones que puedan 
redundar en perjuicio de 10s intereses pljbliws y del buen despacho, aunque 
hasta la fecha no hayan tenido cadcter delictuoso. Estos delitos seran siempre 
juzgados por un Jurado Popular, en 10s terminos que para 10s delitos de imprenta 
establece el artiwlo 20." 

Se da lectura del dictamen el dia 18 de enero de 191 7. 
Se reserva para su votacion el dia 21 de enero de 1917, y se apmeba 
nominalmente. 
Clasificacibn: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "...Estos ultimos son juzgados, no por 10s tribunales del orden wmirn, 
porque evidentemente salen fuera de la naturaleza de 10s hechos sometidos al 
conocimiento de estas autoridades, y se ha establecido que 10s juzgue el Senado, 
mediante el siguiente procedimiento: 
La Chmara de diputados hace la awsacion a la de senadores; dicta la sentencia, 
previos 10s tramites ordinaries de todo proceso, como son: oir al acusado y 
practicar todas las diligencias necesarias para comprobar su responsabilidad. 
Los actos indebidos de un funcionario pueden estar previstos o no por una ley 
especial que file una penalidad del orden wmun, es decir, prision, multa, etc., o 
bien no tener tal penalidad del orden wmun; en este caso se preve una penalidad 
general que wnsiste en la privacion del empleo o en la inhabilitacion para obtener 
otro, segrin establezca la ley sewndaria respec t i~a . '~  

"Articulo 112.- Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos 
ofidales, no puede wncederse al re0 la gracia de indulto." 

Se da lectura del didamen el dia 18 de enero de 1917. 
Se reserva para su votacion el dia 21 de enero de 191 7. y se aprueba 
nominalmente. 

Idem. p ~ g .  424. 



Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "La responsabilidad de 10s funcionarios es la garantia del wmplimiento 
de su deber, y por tal motivo, todo sistema legislativo que vea a la manera de 
exigir la responsabilidad en que inwrren 10s funcionarios publicos por las faltas 
cometidas en el cumplimiento de sus encargos es de capital importancia en el 
sistema ~onsti tucional. '~ 

"Articulo 113.- La responsabilidad por delitos y faltas oficiales, solo podra 
exigirse durante el period0 en que el funcionario ejerza su encargo, y dentro de 
un atio despues." 

Se da lectura del dictamen el dia 18 de enero de 1917. 
Se reserva para su votacion el dia 21 de enero de 1917, y se aprueba 
nominalmente. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: No se seiiala nada al respecto en la parte expositiva del mismo. Sin 
embargo, consideramos que por el principio de certidumbre juridica, se debe de 
addar den!ro de dicho plazo para ejercitar la accion respectiva. 

"Articulo 114.- En demandas del orden civil no hay fuero ni inmunidad para 
ninglin funcionario publico." 

Se da lectura~del-dictamen el dia 18 de enero de 1917. 
Se reserva para su votacion el dia 21 de enero de 1917, y se aprueba 
nominalmente. 
Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "...Debe establecerse, en primer lugar, la responsabilidad de todos 10s 
funcionarios; ...".556 

TITuLO QUINT0 
DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACI~N 

"Articulo 115.- Los Estados adoptaran, para su regimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representative, popular, teniendo como base de su 
division territorial yde  su organizacion politica y adrninistrativa, el Municipio Libre, 
conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio sera administrado por un Ayuntamiento de eleccion 
popular direda, y no habra ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobiemo 
del Estado. 

II. Los Municipios administraran libremente su hacienda, la w a l  se formara de 
las contribuciones que setialen las Legislaturas de 10s Estados y que, en todo 

a Ibidem. 
Yb Ibidem. 



caso, seran las suficientes para atender a las necesidades municipales. 
Ill. Los Municipios seran investidos de personalidad juridica para todos 10s 

efectos legales. 
El Ejecutivo Federal y 10s Gobernadores de 10s Estados tendran el mando de 

la fuerza publica en 10s Municipios donde residieren habitual o transitoriamente. 
Los gobernadores constitucionales no podran ser reelectos ni durar en su 
encargo mas de watro arios. 

Son aplicables a 10s gobernadores, substitutos o interinos, las prohibiciones 
del articulo 83. 

El numero de representantes en las Legislaturas de 10s Estados sera 
proporcional al de habitantes de cada uno, pero, en todo caso, el numero de 
representantes de una Legislatura local no podre ser menor de quince diputados . 
propietarios. 

En 10s Estados, cada distrito electoral nombrara un diputado propietario y un 
suplente. 

Solo podra ser gobernador wnstitucional de un Estado, un ciudadano 
mexicano por nacimiento y nativo de el, o con vecindad no menor de cinco arbs. 
inmediatamente anteriores al dia de la eleccion." 

Se dispensa la lectura de la parte expositiva de dicho artiwlo. 
Se da lectura al dictarnen el dia 24 de enero de 1917, reservandose para su 
votacion la fraccion I y II, y 10s watro primeros parrafos de la fraccion Ill, y su 
parrafo sexto. Se discute el Btimo parrafo de la fraccibn Ill y es retirado el 
dictamen. 
Se reanuda la diswsion del ultimo parrafo de la fraccion Ill el dia 25 de enero de 
1917 y se reserva para su votacion. 
Se aprueba nominalmente el dia 23 de enero de 1917. menos la fraccibn II. 
Se desecha la fraccion II y la adicibn a dicho artiwlo el dia 25 de enero de 1917. 
Lectura de la fraccion II el dia 29 de enero de 1917, y del voto particular 
respectivo. 
Se reserva para su votacion el dia 29 de enero de 1917, y se aprueba. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: El municipio libre es la base de la division territorial y de la organizadbn 
politica y administrativa de 10s Estados, administrado por un Ayuntamiento de 
eleccion popular directa, sin existir ninguna autoridad intermedia entre dicho 
Ayuntamiento y el gobierno del Estado. Cada Ayuntamiento se integra con un 
presidente municipal, 10s regidores y los sindiws. Los municipios administran 
libremente su hacienda, la que se forma con las contribuciones que seriale la 
legislatura del Estado correspondiente, las cuales deben ser suficientes para la 
atenci6n de las necesidades municipales. Los municipios estan investidos de 
personalidad juridica para todos 10s efectos legales, es decir, son sujetos de 
derechos y de obligaciones. 

"Articulo 116.- Los Estados pueden arreglar entre si, por convenios 
amistosos, sus respectivos limites; per0 no se llevaran a efectos esos arreglos sin 
la aprobacion del Congreso de la Union." 



Se dispensa la ledura de la parle expositiva de dicho arliwlo. 
Se reserva para su votacion el dia 23 de enero de 1917. 
Se aprueba nominalmente el dia 23 de enero de 1917. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Contiene la probable solucion de limites entre Estados. 

"Articulo 117.- Los Estados no pueden, en ningcn caso: 
I. Celebrar alianza, tratado o coalici6n con otro Estado ni con las Potencias 

extranjeras. 
II. Expedir patentes de wrso ni de represalias. 
Ill. Awriar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. 
IV. Gravar el transit0 de personas o wsas que atraviesen su territorio. 
V. Prohibir ni gravar directa ni indiredamente la entrada a su territorio, ni la 

salida de 81, a ninguna mercancia nacional o extranjera. 
VI. Gravar la cirwlau6n ni el wnsumo de efectos nacionales o extranjeros. 

con impuastos o derechos wya exencion se efectAe por aduanas locales, 
requiem inspection o regislro de bultos o exija dowmentacion que acornpane la 
mercancia. 

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que imporlen 
diferencias de impuestos o requisitos por razon de la prodencia de mercancias 
nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la 
production similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes do 
distinta pro,a?dencia. 

VIII. Emitir tGlos de-deudapAblic5, pagaeros en moneda extranjera o fuera 
del territorio nacional; wntratar directa o indiredamente prestamos con gobiemos 
de otras naciones, o wntraer obligaciones en favor de sociedades o parliculares 
extranjeros, wando hayan de expedirse titulos o bonos al porlador o 
transmisibles por endoso. 

El Congreso de la Union y las Legislaturas de 10s Estados dictaran, desde 
luego, leyes encaminadas a wmbatir el almholismo." 

Se dispensa la ledura de la parle expositiva de dicho arliwlo. 
Se reserva para su votaci6n el dia 23 de enero de 1917, y sediswte una 
adicibn al mismo. 
Se a p ~ e b a  nominalmente el dia 23 de enero de 1917. 
Adiciones el dia 29 de enero de 1917. 
Se reserva para su votacion las adiciones el dia 30 de enero de 1917. 
Clasificacibn: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: SeRala prohibiciones expresas para 10s estados. 

"Articulo 118.- Tampow pueden, sin consentimiento del Congreso de la 
Union: 

I. Establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puertos, ni imponer 
contribudones o derechos sobre imporlaciones o exportaciones. 



II. Tener, en ningun tiempo, tropa permanente ni buques de guerra. 
Ill. Hacer la guerra por si a alguna potencia extranjera, exceptuandose 10s 

casos de invasion y de peligro tan inrninente, que no admita dernora. En estos 
casos daran cuenta inrnediata al presidente de la Republica." 

Se dispensa la lectura de la parte expositiva de dicho articulo. 
Se reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Seiiala prohibiciones a 10s Estados, que requieren previarnente del 
consentimiento del Congreso de la Union. 

"Articulo 119.- Cada Estado tiene obligacion de entregar sin dernora 10s 
criminales de otro Estado o del Extranjero, a las autoridades que 10s redarnen. 

En estos casos, el auto del juez que rnande cumplir la requisitoria de 
extradici6n, sera bastante para motivar la detention por un rnes, si se tratare de 
extradicibn entre 10s Estados, y por dos meses cuando fuere international." 

Se dispensa la lectura de la parte expositiva de dicho artiwlo. 
Se reserva para su votacibn el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: Seiiala la obligacion de 10s estados de extraditar a 10s crirninales a las 
autoridades que lo redamen. 

"Articulo 120.- Los gobernadores de 10s Estados estan obligados a 
publicar y hacer curnplir las leyes federales." 

Se dispensa la lectura de la parte expositiva de dicho artiwlo. 
Se reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Senala la obligacion del respeto irrestricto del las leyes federales. 

"Articulo 121.- En cada Estado de la Federacion se dara entera fe y 
credito a 10s actos publims, registros y procedirnientos judiciales de todos 10s 
otros. El Congreso de la Union, por medio de leyes generales, presaibira la 
rnanera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos. 
sujetandose a las bases siguientes: 

I. Las leyes de un Estado solo tendran efecto en su propio territorio y, por 
consiguiente, no podran ser obligatorias fuera de el. 

Il. Los bienes muebles e inrnuebles se regiran p r  la ley del lugar de su 
ubicaci6n. 

Ill. Las sentencias pronunciadas por 10s tribunales de un Estado sobre 
derechos reales o bienes inrnuebles ubicados en otro Estado, d l o  tendran fuerza 
ejecutoria en este, cuando asi lo dispongan sus pmpias leyes. Las sentendas 
sobre derechos personales solo seran ejecutadas en otro Estado, wando la 



persona condenada se haya sometido expresamente o por razon de domicilio, a 
la iusticia que Ias pronuncio siempre que haya sido dtada personalmente para 
ownir al jukio. 

IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendran 
validez enlos otros. 

V. Los titulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con 
sujecion a sus leyes, seen respetados en 10s olros." 

Se dispensa la lectura de la parte expositiva de dicho articulo. 
Se reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917. 
Se reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificacibn: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Seiiala la obligaaon a 10s estados de dar certidumbre a 10s actos 
p6blicos, registros y procedirnientos judiciales de 10s otros. 

"Articulo 122.- Los Poderes de la Union tienen el deber de proteger a 10s 
Estados contra toda invasion o violencia exterior. En cada caso de sublevacion o 
trastomo interior, les preslaran igual proteccib, siempre que Sean excitados por la 
Legislatura del Estado o por su Ejewtivo, si aquella no estuviere reunida." 

Se dispensa la lectura de la parte expositiva de dicho articulo. 
Se reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917. 
Clasificadon: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Sefiala la obligadon a 10s Poderes de la Union de protege: a 10s 
estados. 

T~TULO SEXTO 
DEL TRABAJO Y DE LA PREVENCI~N SOCIAL 

"Articulo 123.- El Congreso de la Union y las Legislaturas de 10s Estados 
deberan expedir ieyes sobre el iiabajo, f~ndadas en !as necesidades de cada 
region, sin contravenir a las bases siguientes, las wales regiran el trabajo de 10s 
obreros jornaleros, empleadas, dombsticos y artesanos, y de una manera general 
todo contrato de trabajo: 

I. La duracion de la jomada mixima sera de ocho horas. 
II. La jornada mkima de trabajo noctumo sera de siete horas. Quedan 

prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para 
10s jovenes menores de diez y seis atios. Queda tambien prohibido a unas y otros 
el trabajo nocturno industrial, y en 10s establedmientos comerciales no podran 
trabajar despubs de las diez de la noche. 

Ill. Los jovenes mayores de doce afios y menores de diez y seis, tendran 
como jornada maxima la de seis horas. El trabajo de 10s niiios menores de doce 
aRos no podra ser objeto de contrato. 

IV. Por cada seis dias de trabajo debera disfrutar el operario de un dia de 
descanso, cuando menos. 



V. Las mujeres, durante 10s tres meses anteriores al parto no desernpeiiaran 
trabajos fisiws que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al 
oarto disfrutaran forzosamente de descanso debiendo percibir su salario integro y 
consewar su empleo y 10s derechos que hubieren adquirido por su contralo. En el 
period0 de'la lactancia tendran dos descansos extraordinarios por dia, de media 
hora cada uno para amamantar a sus hijos. 

VI. El salario minimo que debera disfrutar el trabajador, sera el que se 
considere suficiente, atendiendo las condidones de cada region para satisfacer 
las necesidades nomales de la vida del obrero su educadon y sus placeres 
honestos, wns~derandolo wmo jefe de fam..la En toda empresa agricola, 
comerual. fabrll o minera. 10s trabaladores tendran derecho a una pan~upac~on 
en las utilidades, que ser&regulada &mo indica la fracudn IX. 

VII. Para trabajo igual debe wrresponder salario igual sin tener en wenta 
sexo ni nadonalidad. 

VIII. El salario minimo quedara exceptuado de embargo, mmpensacion o 
deswento. 

IX. La fijacion del tipo de salario minimo y de la participation en las utilidades 
a que se refiere la fraccion VI, se hara por comisiones especiales que se 
fomaran en cada Munidpio subordinadas a la Junta Central de conciliadon que 
se establecera en cada Estado. 

X. El salario debera pagarse precisamente en moneda de wrso legal no 
siendo permitido hacerlo efectivo con mercancias ni con vales, fichas 0 cualquier 
otro sign0 representativo con que se pretenda substituir la moneda. 

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aurnentarse las horas de 
jornada, se abonara como salario por el tiempo excedente un ciento por ciento 
mas de lo fijado para las horas normales. En ningun caso el trabajador 
extraordinario podra exceder de tres horas diarias ni de tres veces consewtivas. 
Los hombres menores de diez y seis aiios y las rnujeres de cualquiera edad, no 
seran admilidos en esta dase de trabajos. 

XII. En toda negociadon agriwla, industrial, minera o cualquiera otra dase de 
trabajo, 10s patronos estaran obligados a proporcionar a 10s trabajadores 
habitadones wmodas e higibnicas, por las que podran cobrar rentas que no 
excederim del medio por dento mensual del valor catastral de las fincas. 
lgualmente deberan establecer eswelas, enfermerias y demas servicios 
necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de 
las poblaciones, y owparen un numero de trabajadores mayor de cien, tendran la 
primera de k s  obligadones mencionadas. 

XIII. Ademas, en estos mismos centros de trabajo, wando su poblacion 
exceda de doscienlos habitantes, debera reservarse un espado de terreno que 
no sera menor de cinm mil metros wadrados, para el establecimiento de 
rnercados publicos, instalacibn de edificios destinados a 10s servicios municipales 
y centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el 
establecimiento de expendios de bebidas ernbriagantes v de casas de juego de 
azar. 

XN. Los empresarios seran responsables de 10s accidentes del trabajo y de 
las enfermedades profesionales de 10s trabajadores, sufridas con motivo o en 
ejercicio de la profesion o trabajo que ejecuten; por lo tanto, 10s patronos deberan 



pagar la indemnizacion correspondiente, segun que haya traido como 
wnsecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para 
trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta respnsabilidad 
subsistira aun en el caso de que el patrono wntrate el trabajo por un 
intermediario. 

XV. El patrono estara obligado a 0bse~ar  en la instalacion de sus 
establecimientos, 10s preceptos legales sobre higiene y salubridad, y adoptar las 
medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las maquinas. 
instrumentos y materiales de trabajo, asi como a organizar de tal manera Bste. 
que resulte para la salud y la vida de 10s trabajadores la mayor garantia 
compatible con la naturaleza de la negociacit~n, bajo las penas que al efecto 
establezcan las leyes. 

XVI. Tanto 10s obreros wmo 10s empresarios tendran derecho para wligarse 
en defensa de sus respective intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc. 

XVII. Las leyes rewnoceran wmo un derecho de 10s obreros y de 10s 
patronos, las huelgas y 10s paros. 

XVIII. Las huelgas seran licitas wando tengan p r  objeto conseguir el 
equilibrio entre 10s diversos factores de la producci6n, anonizando 10s derechos 
del trabajo con 10s del capital. En 10s servicios publicos sera obligatorio para 10s 
trabajadores dar aviso, con diez dias de anticipation, a la Junta de Conciliaci6n y 
Arbitraje, de la fecha senalada para la suspension del trabajo. Las huelgas seran 
wnsideradas wmo ilicitas unicamente wando la mayoria de 10s huelguistas 
ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de 

~ .guerra, cuando .aquellos pertenezcan a 10s establecimientos y servicios que 
dependan del Gobierno. Los obreros de 10s establecimientos fabriles militares del 
Gobierno de la Republics, no estaran wmprendidos en las disposiciones de esta 
fraction, por ser asimilados al EjBrcito Nacional. 

XIX. Los paros seran licitos Gnicamente cuando el exceso de production 
haga necesario suspender el trabajo para mantener 10s precios en un limite 
wsteable previa aprobacion de la Junta de Conciliacion y Arbitraje. 

XX. Las diferencias o 10s conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetara a 
la decision de una Junta de Conciliacion y Arbitraje, formada por igual numero de 
representantes de 10s obreros y de 10s patronos, y uno del Gobierno. 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al Arbitraje o a 
aceptar el laudo pronunciado por la junta, se dara por terminado el contrato de 
trabajo y quedara obligado a indemnizar al obrero con d importe de tres meses 
de salario, ademas de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la 
negativa fuere de 10s trabajadores, se dara por terminado d wntrato de trabajo. 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber 
ingresado a una asociacion o sindicato o por haber tomado parte en una huelga 
licita, estara obligado, a eleccion del trabajador, a wmplir el wntrato o a 
indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. lgualmente tendra esta 
obligation cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte 
del patron o por recibir de el malos tratamientos ya sea en su persona o en la de 
Su dnyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podra eximirse de esta 
responsabilidad, wando 10s malos tratamientos provengan de dependientes o 



familiares que obren c m  el consentimiento o loleranda de el. 
XXIII. Los creditos en favor de 10s trabajadores por salario o sueldos 

devengados en el ultimo afio, y por indemnizaciones. tendran preferencia sobre 
cualesquiera otros en 10s casos de concurso o de quiebra. 

XX IV. De las deudas contraidas por 10s trabajadores a favor de sus patronos, 
de sus asociados, familiares o dependientes solo sera responsable el mismo 
trabajador, y en ninglin caso y por n ingh motivo se podran exigir a 10s miembros 
de su familii, ni seran exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del 
sueldo del trabajador en un mes. 

XXV. El se~ ic io  para la wlocaci6n de 10s trabajadores sera gratuito para 
estos, ya se efedue por oticinas municipales, bolsas del trabajo o por walquiera 
otra institudon oficial o particular. 

XXVI. Todo wntrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario 
extranjero, debera ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado 
por el c6nsul de la Naabn a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de 
que ademas de las dausulas ordinarias, se especiticara claramente que 10s 
gastos de la repatriaci(m quedan a cargo del empresario contratante. 

XXVII. Seran condiciones nulas y no obligaran a 10s contratantes, aunque 
se expresen en el contrato: 

(a).Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, 
dada la indole del trabqo 

(b). Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de 
Conciliadon y Arbitraje. 

(c). Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la perception del 
jornal. 

(d). Las que setialen un lugar de recreo, fonda, cafe, taberna, cantina o tienda 
para efectuar el pago del salario, wando no se trate de empleados en esos 
establecimientos. 

(e). Las que entrafien obligation directa o indirecta de adquirir 10s articulos de 
consumo en tiendas o lugares deterrninados. 

(f). Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 
(g). Las que wnstituyan renuncia hecha por el obrero de las 

indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, enfermedades 
profesionales, perjuiaos ocasionados por el incumplimiento del contrato o por 
despedirsele de la obra. 

(h). Todas las demas estipulaciones que impliquen renuncia de algljn derecho 
wnsagrado a favor del obrero en las leyes de protection y auxilio a 10s 
trabajadores. 

XXVIII. Las leyes determinaran 10s bienes que mnstituyan el patrimonio de la 
familia, bienes que sehn inalienables, no podran sujetarse a gravamenes reales 
ni embargos. y seran transrnisibles a titulo de herencia con simplification de las 
formalidades de 10s juicios sucesorios. 

XXIX. Se wnsideran de utilidad social: el establecimiento de cajas de 
seguros populares, de invalidez, de vida, de cesacion involuntaria de trabajo, de 
accidentes y de otros con fines analogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal 
como el de cada Estado deberan fomenlar la organization de instituciones de 
esta indole, para difundir e inwlcar la prevision popular. 



XXX. Asimismo, seran consideradas de utilidad social, las sociedades 
woperativas para la construccion de casas baratas e higienicas, destinadas a ser 
adquiridas en propiedad por 10s trabajadores en plazos determinados." 

Se diswte y reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917, y se aprueban 
nominalmente. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Se trata de una garantia social, que contiene las bases minimas a favor 
de 10s trabajadores que deben regir en toda relacion laboral. Es decir, sefiala las 
bases para una reglamentacion posterior. 

TiTULO SEPTIMO 
PREVENCIONES GENERALES 

"Articulo 124.- Las facultades que no estan expresamente concedidas por 
esta Constitution a 10s funcionarios federales, se entienden reservadas a 10s 
Estados." 

Se dispensa la lectura de la parte expositiva de dicho artiwlo. 
Se da lectura al dictamen el dia 21 de enero de 1917. 
Se diswte y reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917, y se aprueban 
nominalmente. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 

-- --  -Sustento: Seriala que.las fawltades de la federation son explicitas, e implicitas 
para 10s estados. 

"Articulo 125.- Ningun individuo podra desempefiar a la vez dos cargos 
federales de elecci6n popular, ni uno de la Federacion y otro de un Estado que 
Sean tambien de election; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que 
auiera desemperiar." 

Se dispensa la lectura de la parte expositiva de dicho artiwlo. 
Se da lectura al dictamen el dia 21 de enero de 1917. 
Se discute y reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917, y se aprueban 
nominalmente. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: Este articulo obliga a la dedication del cargo oficial confendo. 

"Articulo 126.- No podra hacerse pago alguno que no estb comprendido 
en el Presupuesto o detemlinado por ley posterior." 

Se dispensa la lectura de la parte expositiva de dicho artiwlo. 
Se da lectura al dictamen el dia 21 de enero de 1917. 



Se discute v reserva para su votacih el dia 25 de enero de 1917, y se Zipmeban 
nominalmente. 
Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "Dado aue el ~resuouesto es w r  naturaleza un act0 lwislativo, SUS 

disposicion& contienen "na o;den a las 'autoridades hacendarias; de tal suerte 
que estas, bajo ninguna cirwnstanda o excepcion podrian realizar erogaciones 
con cargo al presupuesto si el mismo no las contempla. Actuar en sentido 
wntrario, es hacerlo en wntra de la Constituci6n y de la ley.'ffi7 

"Articulo 127.- El presidente de la Repljblica, 10s individuos de la Suprema 
Corte de Justicia, 10s diputados y senadores, y demas funcionarios pljbliws de la 
Federacibn, de nombramiento popular, recibiran una wmpensaci6n por sus 
servicios que serh determinada por la ley y pagada por el Tesoro Federal. Esta 
compensacion no es renunciable y la ley que la aumente o disminuya no podra 
tener efecto durante el period0 en que un funcionario ejerce el cargo." 

Se dispensa la lectura de la parte expositiva de dicho articulo. 
Se da lectura al dictamen el dia 21 de enero de 1917. 
Se discute y reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917, y se aprueban 
nomina~mente. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: Se deben proveer sueldos justos y remuneraciones para todos 10s 
servidores publicos, de awerdo a la funciomque d e ~ e m p e n e n . ~  

"Articulo 128.- Todo funcionario pljbliw, sin excepcion alguna, antes de 
tomar posesion de su encargo prestara la protesla de guardar la Constitucion y 
las leyes que de ella emanen. 

Se da lectura al dictarnen el dia 21 de enero de 1917. 
Se discute y reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917, y se apmeban 
nominalmente. 
Clasificacibn: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "Aunque frecuentemente no se acata esta disposidbn wnstitucional, la 
obligacion de prestar protesta de guardar la Constitucion y sus leyes, es 
totalmente obligatoria. 
A veces la protesta se da ante un iKgano wngresional, y en otras ante el jefe del 
funcionario p~ jb l iw que la rinde. 
Esta protesta es de gran importancia porque implica wmprometerse a cumplir con 
el orden juridiu, vigente en Mexiw, ademas de ser una tajante orden de nuestra 
Constitucion p o l i t i ~ a . ~ ~ ~  
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"Articulo 129.- En tiempo de paz, ninguna autoridad puede ejercer mas 
funciones gue las que tengan exacta conexion con la disciplina militar. Solamente 
habra comandancias militares fijas y perrnanentes en 10s castillos, fortalezas y 
almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Union; o en 10s 
campamentos, warteles o dep6sitos que, fuera de las poblaciones, estableciere 
para la estaci6n de las tmpas." 

Clasificaci6n: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "Este artiwlo de la Constitution establece una serie de limitaciones a 
10s militares: en tiempo de paz solamente pueden realizar tareas que esten 
exactamente conectadas con lo militar. Las comandancias de ellos deben situarse 
solamente en 10s castillos, fortalezas y almacenes que Sean del gobierno de la 
Federaci6n. De igual modo, 10s warteles para la estacidn de las trollas. deben de 
establecerse fuera del cascn de las poblauones 
Todo lo anlerlor Ilene como finalldad prevenlr pos~bles excesos del ejerc~lo 

"Articulo 130.- Corresponde a 10s Poaeres Federales ejercer eil materia 
de culto religioso y disciplina extema, la inte~encion que designen las leyes. Las 
demBs autoridades obraran como auxiliares de la Federacion. 

El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religion 
cualquiera. El matrimonio es un contrato civil. Este y 10s demas actos del eslado 

--- . - civil de las personas, son de la exclusiva wmpetencia de 10s funcionarios y 
autoridades del orden ~civil: en 10s terminos prevenidos por las leyes, ytendran-la 
fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

La simple promesa de decir verdad y de wmplir las obligaciones que se 
contraen, sujeta al que la ham, en caso de que faltare a ella. a las penas que con 
tal motivo establece la ley. 

La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas 
denominadas iglesias. 

Los ministros de 10s wltos seran wnsiderados como personas que ej- o ren  
una profesion y estaran diredamente sujetos a las leyes que sobre la materia se 
dicten. Las Legislaturas de 10s Estados unicarnente tendran fawltad de 
deterrninar, segun las necesidades locales, el numero maximo de ministros de 10s 
cultos. 

Para ejercer en 10s Estados Unidos Mexicanos el rninisterio de walquier 
wlto, se necesita ser mexicano por nacimiento. 

Los ministros de 10s wltos nunca podran, en reunion publica o privada 
Wnstituida en junta, ni en actos del wlto o de propaganda religiosa, hacer uitica 
de las leyes fundamentales del pais, de las autoridades en particular, o en 
general del Gobierno; no tendran voto adivo ni pasivo, ni derecho para asociarse 
con fines politicos. Para dedicar al wlto nuevos locales abiertos al publico se 
necesita permiso de la Secretaria de Gobernacion, oyendo previamente al 

Ya Idem. pags. 172 y 173 



Gobierno del Estado. Debe haber en todo templo un encargado de el, 
responsable ante la autoridad del cumplimiento de las leyes sobre disciplina 
religiosa, en dicho templo, y de 10s objetos pertenecientes al culto. 

El encargado de cada templo, en union de diez vecinos mas, avisara desde 
luego a la autoridad municipal, quien es la persona que esta a cargo del referido 
templo. Todo cambio se avisara por el ministro que cese, awmpariado del 
entrante y diez vecinos mas. La autoridad municipal, bajo pena de destitucion y 
multa hasta de mil pesos por cada caso, cuidara del cumplimiento de esta 
disposicih, bajo la rnisma pena llevara un libro de registro de 10s templos, y otro 
de 10s encargados de todo permiso para abrir al publiw un nuevo templo, o del 
relativo a cambio de un encargado, la autoridad municipal dara noticia a la 
Secretaria de Gobernacion, por wnducto del Gobernador del Estado. En el 
interior de 10s templos podran recaudarse donativos en objetos muebles. 

Por ningirn motivo se revalidara, otorgah dispensa o se determinara 
walquier otro tramite que tenga por fin dar validez en 10s cursos oficiales, a 
estudios hechos en 10s establecimientos destinados a la enseiianza profesional 
de 10s ministros de 10s wltos. La autoridad que infrinja esta disposition sera 
penalmente responsable, y la dispensa o tramite referido sera nulo y traera 
consigo la nulidad del titulo profesional para wya obtencion haya sido parte la 
infraccion de este precepto. 

Las publicaciones periodicas de caracter wnfesional, ya sea por su 
programa, por su titulo o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podran 
wmentar asuntos politicos nacionales ni informar sobre actos de las autoridades 
del pais, o de particulares, que se relacionen directamente con el funcionarniento 
de las instituciones publicas. 

Queda estrictamente prohibida la formacion de toda dase de agrupaciones 
politicas cuyo titulo tenga alguna palabra o indication walquiera que la relacione 
con alguna wnfesion religiosa. No podran celebrarse en 10s templos reuniones de 
caracter politico. 

No podra heredar por si ni por interposita pesona ni recibir por ningun titulo 
un ministro de walquiera culto, un inmueble, owpado por cualquiera asociacion 
de propaganda religiosa o de fines religiosos o de beneficencia. Los ministros de 
10s cultos tienen incapacidad legal para ser herederos, por testamento, de 10s 
ministros del mismo culto ode un particular con quien o tengan parentesw dentro 
del warto grado. 
Los bienes muebles o inmuebles del clero ode asodaciones religiosas, se regiran 
para su adquisicion, por particulares, wnforme al articulo 27 de esta Constitucion. 
Los procesos por infraccion a las anteriores bases nunca seran vistos en jurado." 

Se da lectura al dictamen el dia 21 de enero de 191 7. 
Se diswte y reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917, y se aprueban 
nominalmente. 
Clasificaci6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Este articulo contiene la supeditacion de la lglesia al E~tado.'~' 

Burgoa Orihuela. Ignacio. 'Derecho Conniludonal Mexicanom. Dedmotercera edid6n 
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"Articulo 131.- Es facultad privativa de la Federacion, grabar 1% 
mercancias que se importen o exporten o que pasen de transit0 por el territorio 
nacional, asi wmo reglamentar en todo tiempo y aun prohibir por motivos de 
seguridad o de policia, la circulauon en el interior de la Reptiblica, de toda clase 
de efectos, cualquiera que sea su procedencia per0 sin que la misma Federadon 
pueda establecer ni dictar en el Distrito y Territorios Federales, 10s impuestos y 
leyes que expresan las fracciones VI y VII del articulo 117." 

Se da lectura al dictamen el dia 21 de enero de 1917. 
Se discute y reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917, y se aprueban 
nominalmente. 
Se reserva para su votacion el dia 27 de enero de 1917. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: "Este articulo, sefiala que le toca a la Federadon gravar las mercancias 
que entren o salgan del territorio nacional, o bien que solo pasen de transito por el 
mismo. Asimismo, puede prohibir cirwlen por el pais. 
Adicionalmente, el propio articulo faculta al Congreso de la Union para poder 
ceder al jefe del Ejecutivo federal, fawltades en esta materia, pudiendo Bste 
cambiar, en beneficio del pais, las cuotas que el propio congreso haya decretado 
para la importaci6n, exportacion o transito de rnercancias. 
Esos cambios tributarios, pueden hacerse aumentando, disminuyendo o 
suprimiendo las cuotas que el Congreso haya establecido; o bien crear unas 

-nuevas. ~ - -  - 

El presidente debe informar al propio Congreso. anualmente, del uso que haya 
hecho de estas f a c u ~ t a d e s . ' ~  

"Articulo 132.- Los fuertes, 10s cuarteles, almacenes de deposito y demas 
bienes inmuebles destinados por el Gobiemo de la Union al servicio ptiblico o al 
us@ comun, estaran sujetos a la jurisdiction de 10s Poderes Federales en 10s 
terminos que establezca la ley que expedira el Congreso de la Union; mas para 
que lo esten igualmente 10s que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de 
algun Estado, sera necesario el consentimiento de la legislatura respectiva." 

. . Se da lectura al dictamen el dia 21 de enero de 1917. 
. Se discute y reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917,y se aprueban 

nominalmente. 
Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "La Federacion wnserva 10s inrnuebles que haya destinado a1 us0 
wmun, a 10s servicios ptiblicos, cuarteles, fuertes y almacenes de deposito, de 
acuerdo a las modalidades que fije la wrrespondiente ley reglamentaria que 
apruebe el Legislativo federal. 

561 GBrniz Parral. MAxirno N., Ob. cit.. pdg. 175. 



 PO^ el contrario, cuando pretenda adquirir nuevos bienes, adicionales a lo que 
poseia en 1917, deber6 ser necesario obtener el respective consentimiento de la 
legislatura del estado que corres onda; ello, wando tales bienes se ubicaren en 
algtin Estado de la Federacion.' d 

"Articulo 133.- Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Union que 
emanen de ella, y todos 10s tratados hechos y que se hicieren por el presidente 
de la Republics, con aprobacion del Congreso, seran la ley suprema de toda la 
Union. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constituci6n, leyes y 
tratados a pesar de las disposiciones en wntrario qua pueda haber en las 
constituciones o leyes de 10s Estados." 

Se da lectura al dictamen el dia 21 de enero de 1917. 
Se diswte y reserva para su votadon el dia 25 de enero de 1917, y se apmeban 
nominalmente. 
Clasificacion: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Contiene el principio de supremacia constitucional. 

"Articulo 134.- Todos 10s contratos que el Gobierno tenga que celebrar 
para la ejecucion de obras ptiblicas seran adjudicados en subasta, mediante 
convocatona, y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que sera 
abierto en junta ptiblica." 

Se da lectura al dictamen el dia 21 de enero de 1917. 
Se diswte y reserva para su votacion el dia 25 de enero de 1917, y se aprueban 
nominalmente. 
Clasificacion: PRlNClPlO IMPORTANTE 
Sustento: "Al titulo de la Constitucion que wntiene las prevenciones generales, la 
cornision ha weido wnveniente agregar un artiwlo que tiene por objeto asegurar 
10s concursos de todos 10s trabajos publiws, para obtener asi, para el servicio de 
la nacion, las mejores utilidades posibles, evitando 10s fraudes y 10s favoritismos, 
bien conocidos del antiguo regimen."56d 

T~TuLO OCTAVO 
DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCI~N 

"Articulo 135.- La presente Constitucion puede ser adicionada o 
reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se 
requiere que el Congreso de la Union por el voto de las dos terceras partes de 10s 
individuos presentes, acuerde las reformas o adidones, y que estas Sean 

"3 Ibidem. 
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aprobadas por la mayoria de las legislaturas de 10s Estados. El Congreso de la 
Union hara el wmputo de 10s votos de las legislaturas y la dedaradon de haber 
sido aprobadas las adidones o reformas. 

~lasificacin: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Seriala el mecanismo que debe imperar para poder adidonar o reformar 
la Constitucion. 

T~TULO NOVENO 
DE LA INVlOLABlLlDAD DE LA CONSTITUCI~N 

"Articulo 136.- Esta Constitucion no perdera su fuerza y vigor, aljn 
cuando por alguna rebelion se interrumpa su observancia. En caso de que por 
walquier trastomo publiw se establezca un gobiemo wntrario a 10s prinapios 
que ella sanciona, tan luego wmo el pueblo rewbre su libertad se restablecera 
su obse~ancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren 
expedido, seran juzgados, asi 10s que hubieren figurado en el gobierno emanado 
de la rebelion, wmo 10s que hubieren woperado a esta." 

Clasificad6n: PRlNClPlO FUNDAMENTAL 
Sustento: Contiene un mecanismo de autoproteccion de la Carta Magna, mejor 
wnocido wmo principio de inviolabilidad de la Constitucion. 

"Articulo lo. Esta Constitucion se publicara desde luego y con la mayor 
solemnidad se protestara guardarla y hacerla guardar en toda la Republics; pero 
w n  excepcion de las disposiciones relativas a las selecciones de 10s Supremos 
Poderes Federales y de 10s Estados, que desde luego entran en vigor, no 
comenzara a regir sino desde el dia lo. de mayo de 1917, en wya  fecha debera 
instalarse solemnemente el Congreso Coristitucional y prestar la protesta de ley 
el ciudadano que resultare electo en las proximas elecciones para ejercer el 
cargo de presidente de la Reptiblica. 

En las elecciones a que debe wnvocarse, mnforme al artiwlo siguiente, no 
regira la fraccion V del artiwlo 82; ni sera impediment0 para ser dipuiado o 
senador, estar en servicio activo en el Ejercito, siempre que no se tenga mando 
de fuerza en el distrito eledoral respectivo; tampow estaran impedidos para 
poder ser electos al proximo Congreso de la Union 10s secretaries y 
subsecretarios de Estado, siempre que Bstw se separen definitivamente de sus 
puestos el dia que se expida la wnvocatoria respectiva." 
Se diswten el dia 27 de enero de 1917. 



"Articulo 20. El encargado del Poder Ejecutivo de la Nacion, 
inmediatamente 'que se publique esta Constitution, convocara a elecciones de 
Poderes Federales, prowrando que Bstas se efectuen de tal manera que el 
Congreso quede constituido en tiempo oportuno, a fin de que hecho el chmputo 
de 10s votos emitidos en la elecciones presidenciales, pueda dedararse quien es 
la persom designada wmo presidente de la Republica a efecto de que pueda 
cumplirse lo dispuesto en el artiwlo anterior. 
Se diswte el dia 27 de enero de 1917. 

"Artiwlo 3". El proximo periodo wnstitucional comenzara a contarse, para 
10s diputados y senadores, desde el primero de septiembre proximo pasado, y 
para el presidente de la Repliblica, desde el lo. de diciembre de 1916. 
Se diswte el dia 27 de enero de 191 7. 

"Articulo 40. Los senadores que en las proximas elecciones llevaren el 
nljmero par, solo duraran dos afios en el ejercicio de su encargo, para que la 
Chrnara de Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, por mitad cada dos 
aiios." 
Se discute el dia 27 de enero de 1917. 

"Articulo 50. El Congreso de la Union elegira a 10s magistrados de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en el mes de mayo proximo, para que 
este alto Cuerpo quede solernnemente instalado el primero de junio. 

En estas elecciones no regira el artiwlo 96 en lo relativo a las propuestas de 
candidatos por las legislaturas locales, per0 10s nombrados lo se& solo para el 
primer periodo de dos aiios que establece el artiwlo 94." 
Se discute el dia 27 de enero de 1917. 

"Articulo 60. El Congreso de la Union lendra un periodo extraordinario de 
sesiones que comenzara el 15 de abril de 1917, para erigirse en Colegio 
Electoral, hacer el oClmputo de votos y calificar las elecciones de presidente de la 
Republica, haciendo la declaratoria respectiva; y ademas, para expedir la Ley 
Organica de 10s Tribunales de Circuito y de Distrito y la Ley Organica de 10s 
Tribunales del Distrito Federal y Territorios, a fin de que la Suprema Corte de 
Jusliua de la Naci6n haga inmediatamente 10s nombrarnientos de magistrados de 
Cirwito y jueces de Distrito, y el mismo Congreso de la Union las elecciones de 
magistrados, jueces de primera Instancia del Distrito Federal y Territorios; 
expedira tambien todas las leyes que consultare el Poder Ejecutivo de la Nacion. 
Los magistrados de Circuito y 10s jueces de Distrito, y 10s rnagistrados y jueces 
del Distrito Federal y Tenitorios, deberan tomar posesion de su cargo antes del 
lo. de julio de 1917, cesando entonces 10s que hubieren sido nombrados por el 
actual encargado del Poder Ejewtivo de la Nacion." 
Se discute el dia 27 de enero de 191 7. 



"Articulo 7'. Por esta vez, el cijmputo de 10s votos para senadores se hara 
por la Junta Computadora del primer distrito electoral de cada Estado o Distrito 
Federal, que se formara para la computacion de 10s votos de diputados. 
expidiendose por dicha junta a 10s senadores electos, las credenciales 
correspondientes." 

"Artiwlo 80. La Suprema Corte de Justida de la Naci6n resolvera 10s 
amparos que estuvieren pendientes, sujetandose a las leyes actuales en vigor." 

"Articulo go. El C. primer jefe del Ejercito Constitucionalista, encargado del 
Poder Ejewtivo de la Union, queda fawltado para expedir la ley electoral. 
conforme a la cual deberan celebrarse, esta vez, las elecciones para integrar 10s 
Poderes de la Union." 
Se adiciona el dia 29 de enero de 1917. 

"Articulo 10. Los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la 
rebelion contra el legitimo de la Republica, o cooperado a aquklla, combatiendo 
despues con 12s armas en la mano o sirviendo empleos o cargos de las facciones 
que han atacado al Gobierno Constitudonalista, seran juzgados por las leyes 
vigentes, siempre que no hubieren sido indultados por este." 

"Articulo 11. Entre tanto el Congreso de la Union y 10s de 10s Estados 
legislan sobre 10s problema agrario y obrero, las bases establecidas por esta 

.-- - -Constitudon para.dichas leyes~se pondran en vigoren toda la pepublica." 

"Articulo 12. Los mexicanos que hayan militado en el Ejercito 
Constitucionalista, 10s hijos y viudas de estos, y las demhs personas que hayan 
prestado servicios a la causa de la Revoludon o a la instruction publics, tendran 
preferencia para la adquisicion de fracciones a que se refiere el artiwlo 27 y 
derecho a 10s deswentos que las leyes serialaran." 

"Articulo 13. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que poi 
razon de trabajo hayan contraido 10s trabajadores hasta la fecha de esta 
Constitucion con 10s patronos, sus familiares o intermediarios." 

"Articulo 14. Quedan suprimidas las Secretarias de Justicia y de 
Instmuion Pciblica y Bellas Artes." 
Se reserva para su aprobacion el dia 30 de enerode. 1917. ' 

"Articulo 15. Se faculta al C. encargado del Poder Ejecutivo de la Union 
para que expida la ley de responsabilidad civil aplicable a 10s autores, wmplices Y 
encubridores de 10s delitos cometidos contra el orden constitutional en el mes de 
febrero de 1913 y contra el Gobierno Constitucionalista." 
Se reserva para su aprobacion el dia 30 de enero de 1917. 



"Articulo 16. El Congreso Constitucional, en el periodo ordinario de sus 
sesiones, que comenzara el lo. de septiembre de este aio, expedira todas las 
leyes organicas de la Constitution que no hubieren sido ya expedidas en el 
periodo extraordinario a que se refiere el artiwlo 6? transitoflo, y dara 
preferencia a las leyes relativas a garantias individuales. y artiwlos 30, 32, 33. 
35, 36, 38, 107 y parte final del artiwlo 111 de esta Constituci6n." 
Se reserva para su aprobaci6n el dia 30 de enero de 1917. 

Dada en el Salon de Sesiones del Congreso Constituyente en Queretaro, a 
treinta y uno de enero de mil novecientos diez y siete." 



ALGUNOS COMENTARIOS Y REFLEXIONES AL PROYECTO DE 
LA COMIS16N NOMBRADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTlClA DE LA 

NAC~NCONRESPECTOALPROYECTO 
DE LA NUEVA LEY DE AMPARO 

En Merida, Yucatan, 10s dias 6 al 8 de noviembre de 2000, se llevo a cabo 
el Congreso nacional de Juristas, mnvocado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nacibn, por conduclo de la Comisi6n de Analisis de Propuestas para una nueva 
Ley de Amparo, con el fin de analizar el anteproyeclo respective. 

En dicho Congreso, se hicieron propuestas por miembros de la comunidad 
juridica nacional, para posteriorrnente analizarlas, y enviar un proyecto dirigido al 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacih, con el objeto de ser 
canalizado a las instancias competentes para iniciar leyes, para buscar su 
aprobadon or el Congreso de la Unih, que es a quien exclusivarnente compete 
esa tarea. 5SP 

Por su parte, la mayoria de 10s altos funcionarios del Poder Judicial de la 
Federacion, . .. ~ ~ ~- se han pronunciado publicamente por la promulgacion de una nueva 
Ley de Amparo. Citaremos como ejemplo, el diScuiso del Ministro Presidente de la. 
Suprema Corte de Justicia de la Nacion y del Consejo de la Judicatura Federal. 
Genaro David Gongora pimentelS6', durante la presentation del libro 100 
decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nacibn, celebrada el 5 
de abril de 2001, en el Auditorio lgnacio L. Vallarta del Palado de Justicia Federal, 
en esta Ciudad de Mexico. 

El iuncionario antes precisad", serial6 la importanda de contar con Poderes 
independientes entre si, per0 con una relacion respetuosa y cordial. Agrego que 
dicho Alto Tribunal ha actuado en todo momento, como el arbitro nacional que la 
Carta Magna dispone y como la sociedad civil lo exige; y que la largo plazo, la ley 
y la jurisprudencia rinden mayores dividendos que la violenda o la ~ r r u ~ c i o n . ~ '  

El idinistro Presidente, seiialo Iambien que se deben de acercar las leyes a 
la sociedad civil, y para ello se requieren de leyes m h  sencillas, procesos mas 
agiles que con 10s que se wenta actualmente, esto es, hacer el acoeso a la 

5m Silva Meza. Juan N.. .Hacia la Nueva Ley de Ampam'. Colecci6n Diswnos. Nljmero 7. Poder 
Judicial de la Federaci6n. M6xico, diciembre de 2000. 

G6ngora Pimentel. Genaro David, .Urge simplificar nuestras Leyes.. Colecd6n Discursos, 
numem 13. Poder Judicial de la Federaci6n. M&w, aMl de 2001. 
rm Idem. Mgs. 9 y 10. 



justicia mas pronta y expedita. Para ello se ha elaborado un proyecto de Ley de 
Amparo, que tiene el movil de brindarle al Poder Legislative algunos elementos 
que le permitieran transformar sus propuestas en disposiciones juridicas acordes 
con las exigencias del pais: "Con una ley mas accesible, con una ley al alcance de 
todas las nlujeres y 10s hombres de Mexico ... mas moderna, mas adewada a 10s 
tiempos que vivimos." 568 

Lo setialado en 10s parrafos que anteceden, suenan interesantes, pero 
implica una gran responsabilidad y wmpromiso cabal y responsable por parte de 
10s legisladores, ya que esth de por medio, nuestra gran lnstitucion: "El Juicio de 
Amparo", misma que ha sido el vatuarte de la justicia en nuestro pais, y muy 
elogiada a nivel intemacional. 

Pues bien, con fecha 8 de mayo del aiio en curso, se public6 el 'Proyecto 
, de la Suprema Corte de Justicia de la Nacibn de la Ley de Amparo Reglamentaria 
de 10s Articulos 103 y 107 de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos'. 

El Doctor lgnacio Burgoa Orihuela dirigio al Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n dos cartas, la primera del mes de 
septiembre y la segunda del dia 9 de octubre, ambas del 2000, mediante las 
wales de manera correcta a mi entender, hace 0bse~ac i0ne~  ffiticas a las 
omisiones y errores que wntiene el Pmyecto de Ley respective, dando 
argumentos coherentes y fundados para sustentar su dicho. 

Opina el maestro lgnacio ~urgoa'~', que "Reformar la Ley de Amparo 
entrana una westion muy delicada y de grave responaabilidad. Dentro de su 
normatividad se encausa toda la dinamica juridica de Mxiw en lo que wncierne 
a la esfera controversial. La interpretacih jurisprudential de sus diversas 
disposiciones ha conlribuido a la wnslrucdon de nuestro Derecho desde que 
entro en vigor a partir de enero de 1936." Seriala de igual manera, que las 
modificaciones que se le han hecho en el transcurso del tiempo, la han actualizado 
y mejorado. Ha normado la actividad judicial federal en pmpensidn a la defensa de 
la Constitucion, de las garantias del gobernado que esta proclama y de la 
protection de 10s derechos humanos. 

Coincido con el autor antes precisado, en que la actual Ley de Amparo, 
como toda obra humana, adolece de imperfecciones que deben subsanarse con el 
objeto de lograr que el juicio de garantias sea mas eficaz en la realidad, per0 para 
ello, se requiere de que las reformas las propongan y elaboren especialistas en 
derecho con cabal conocimiento del juicio de Amparo desde el punto de vista de 
su investigation, docencia y practim judicial y foren~e. '~ 

ssa Idem. pas .  i 0  a 12. 
56913ur~oa Orihuela, Ignado. "Una nueva Ley de Ampam 0 la renovacibn de la vigenle?. Editorial 
Pomia. ~ e d c o .  mayo de 2001. 



Destacan, de las ideas del doctor lgnacio BurgoaS7', las siguientes: . Las reforrnas a la Ley de Amparo no deben inspirarse en un afan o purito de 
extranjerizacion. .. 

a- El amparo es una institucion procesal constitucional gestada y 
normativizada en Mexico, esto es, "el amparo es una institucion hecha y madurada 
en Mexico. . Las reformas que se introduzcan a la Ley de Amparo deben conservar la 
conceptuacion y la terminologia clasicas y tradicionales de nuestro juicio 
constitucional, mismas que se impregnan en la Constitucion, en la legislacion, en 
la doctrina yen la jurisprudencia mexicana. . Una "Nueva Ley de Amparo" impactaria la ju r i~p~denc ia  que sobre 
multiples aspectos normativos de la actual se ha establecido. 

No se necesita una nueva Ley de Amparo, solo su renovauon en el sentido 
de perfeccionarla: conservar su estructura esencial, deben modificarse 10s 
preceptos que Sean ambiguos; agilizarse el procedimiento de substanuaci6n del 
amparo indirect0 o bi-instancial; revisar las causas de improcedencia legal a efecto 
de mantener las que esten justificadas y de abolir las que Sean pretext0 para dictar 
resoluciones de sobreseimiento denegatorias de justicia; sistematizar la sewela 
procedimiental iespecto del cumplimien!~ de !as ejecutorias de amparo; 
reestrudurar la formation y obligatoriedad de la jurisprudencia; introducir 
modalidades perceptivas en lo que concieme a la suspension del acto reclamado; 
normativizar la responsabilidad oficial de 10s ministros de la Suprema Corte, entre 
otras. 

~- - Por mikparte, deseo manifestar las siguientes.observaciones: 

En el artiwlo lo. se debe de cambiar el concept0 "normas generales" por el 
de "leyes", pues estas son las normas juridicas emanadas del poder publim. El 
termino leyes es una expresion "concreta", en cambio "normas generates" no lo 
es. Por consiguiente, debe de prevalecer lo expresado en la vigente legislacion en 
su correlativo que se precisa, ya que se refiere a leyes. 

En el artiwlo 1 6 O .  se habla indebidamente de plazos, porque dicho vocablo 
es propio del Derecho Civil o Mercantil, y asi se dice "compraventa a plazos". En 
ultima instancia es una palabra comun, que tiene igual significado que termino. Por 
lo tanto, consider0 que debera conservarse la expresion que existe en la vigente 
Ley de Amparo en su articulo 21, esto es, "de 10s terminos". Ademas 10s 
procesalistas tales como Calamandrei. Carneluti, Hugo Rocco. Couture, Hugo 
Halsina, Caravantes. Eduardo Pallares. De Pina, Becerra Bautista, para utar 
algunos, todos ellos hablan de terminos judiciales. El propio C6digo de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal asi lo menciona, amen de que el 
C6digo Procesal Penal para el Distrito Federal. C6digo Fiscal de la Federadon. 
Codigo de Comercio, etc., winciden en ese sentido. Ademas, el cambio de 

510 

57, 
Idem. phg. 4. 
Idem, phgs. 5 a 12. 



terminos por plazos de ninguna manera es una westion sustancial que amerite 
reforma alguna. 

Se Obse~a  que en lo tocante al capitulo de la improcedenua se dice en su 
artiwlo 60 entre otras wsas que las causas de improcedencia son de aplicauon 
estricta, las que deberan quedar probadas plenamente. Ello no es wrredo, pues 
la aplicacidn estricta no debe ser privativa de la improcedencia sin0 de toda la Ley 
de Amparo, esto es, no debe ser rigorista solamente en ella sin0 tambibn en todos 
10s preceptos de todo el cuerpo legal. 

Y, en lo que respecta a las causas de improcedencia deben de quedar 
"plenamente probadas", sobre eso cabe advertir que la palabra "plenamente" sale 
sobrando, toda vez que basta que simplemente queden probadas, sin darles 
mayor enfasis. En efecto, una vez probadas las causas de improcedencia no tiene 
mayor relevancia que plenamente se acrediten, pues ello seria abundar en la 
acreditacian, lo que obviamente no es necesario. 

El articulo 106 del anterior proyecto, no contenia en ninguno de sus incisos 
la procedencia del amparo indiredo en contra de deuetos o acuerdos de 
observancia general (bandos, circulares, etc.). 

Afortunadamente se insert6 un artiwlo en el Capitulo VII relativo a la 
improcedencia, en el que se establece que el sobreseimiento no prejuzga acerca 
de la constitucionalidad o no del acto redamado, esto es, si es o no violatorio de la 
Constilucion, pues en el artiwlo 63 del anterior proyecto solo se hablaba de que el 
sobreseimiento no prejuzgaba sobre la responsabilidad de la autoridad 
responsable al ordenar o ejewtar el ado redamado. 

En el Capitulo X relativo a las sentendas, se dice entre otras cosas en su 
articulo 71, que, aquellas no deben contener una declaracion general respedo a la 
norrna general o acto que la motivare. Pues bien, se observa que 
independientemente que el concept0 de "norma general", como ya lo analizamos 
con antelacion, no es un vocablo idoneo, precisamente por no ser wncreta la 
expresion, resulta que ademas insertada en dicho precept0 juridiw no es fonetica, 
es decir, no contiene una pronunciacion clara, pues no esta bien que se diga: 
"...sin hacer una declaracion general respecto a la norma general...". 

Se considera incorrect0 la declaratoria de "interpretacipan wnforme" 
(articulo 208), cuando una "norma general" no sea inconstitucional. En efecto, las 
"normas generales" o disposiciones legales, se entienden en principio, que estan 
acordes con la Constituci6n, y el requerir estas de una 'interprelacion conforme". 

' - seria restarles el valor a las demas disposiciones legales cuya constitucionalidad 
no se ha alegado. Es decir, basta en la sentencia que se declare que una 'norma 
general" no es inconstitucional. 



Consider0 que se debe de eliminar del articulo 16 la fracci6n II que seiiala 
que el plazo para presentar la demanda de amparo wando se reclame la 
sentenda cnndenatoria en un pmceso penal, sea de dos arios naturales. Lo 
anterior debido a que no debe de existir dicho plazo ni ningljn otro para poder 
reclamar dicha sentenaa. 

Opino que se debe de eliminar para el otorgamiento de la suspension, "el 
~ r i n a ~ i o  del buen derecho" (fraction Ill del artiwlo 126), ya que dicho requisito es . .  . 
iubjeiivo, genbrico, abstract; e imprecise, lo que cnnllevaria a tener que depender 
de la valoracion subjetiva del juzgador para el otorgamiento o no de dicha medida 

Finalmente wnsidero, que no se debe de eliminar el actual Libro Segundo 
referente al Amparo en Materia Agraria, ya que ello es un logro adquirido, y que la 
situacion actual del pais no favorece su eliminacibn. 



A mntinuad6r1, senalamos el glosario que pretende ubicarnos dentro del 
wntexto del wal  se desarrolla la presente investigadon, unificando el criterio 
conceptual. 

ABROGACl6N 
Supresion total de la vigencia de una ley o reglamento. Se diferencia de la 
derogacion en que esta es parcialmenle supresiva de un ordenamiento anterior. 
Segun Esaiche la abrogacibn puede ser expresa o tacita, afirmando que en el 
primer caso la ley o decreto abrogatorios indican la supresion del ordenamiento 
que se abroga, y que en el segundo caso la abrogacion resulta de la oposicion 
entre d werpo normativo anterior y el posterior. En nuestra opinion la abrogacion 
debe ser expresa pues implica la abolition normativa de la vigencia de un 
ordenamiento anterior debiendose formular a este respecto la deciaracion 
wrrespondiente. No puede haber abrogacion tecita en virtud de que se tendria 
que wmparar el ordenamiento posterior para determinar si existe entre arnbos 
oposiddn total en todas y cada una de sus disposiuones. Bastaria una sola 
coincidencia entre ellas para que no operara la abrogadon sino la derogacion. 
Por ultimo, debe aseverarse que solamente cl organ0 del Estado facultado para 
expedir, leyes o reglamentos puede deaetar la abrogacion respectiva, ya que 
ninguna autoridad, sin rebasar su orbita wmpetencial tiene atribucion para 
suprimir la vigencia de un ordenamiento legal o reglarnentario cuya expedici6n 
wmpeta a otra. Sin embargo, al abrogarse una ley debese wnsiderar tambikn 
abrogado su reglamento, salvo que el organ0 abrogador establezca expresamente 
que tal reglamento continue en vigor mientras se expida uno nuevo en relacion a 
la ley ab r~ga to r ia .~  

ACCI~N DE INCONSTlTUClONALIDAD DE LNES 
Esta prevista en el artiwlo 105 constitudonal, fraccion II, formando parte de la 
Reforma Judicial Zedillista de didembre de 1994. Su wmentario se contiene en el 
Capitulo Quinto, paragrafo 8, de la obra El Juido de ~ m ~ a r o . "  

ACT0 CONSTITUYENTE 
Juridicamente por act0 constituyente se entiende el que forma o crea una 
wnstitucion, es decir, la ley fundamental y suprema de un Estado. Es la 

5n Burgoa Onhuela. Ignacio. 'Diccionario de Derecho Conslitucional. Garantias y Amparo', 
Cuarta EdidQ, Ed'norial Poha.  M6xim. 1996. p&g. 11. "' Idem. pag. 481. 



culminacion del poder constituyente que a su vez importa la misma soberania 
dirigida a la creadon constitudonal y que teoricamente pertenece al pueblo dentro 
de un regimen democratico. El poder constituyente se ejerce mediante la 
asamblea que redbe el mismo nombre y que es la que realiza el act0 
c o n s t i t ~ ~ e n t e . ~ ~  
Referenda: Derecho Constitudonal, Capitulo Tercero, paragrafo II, apartado C. 

AMPARO-CONCEPT0 
El amparo es una institucih Procesal que tiene por objeto proteger al gobernado 
contra walquier acto de autoridad (lato sensu) que, en detriment0 de sus 
derechos, viole la Constitucion. 
Esla mlsma tdea, expresaoa en olros termlnos, nos descr~be el amparo como una 
1nstltuc16n curid~ca de tutela dlrecta de la Constltuc~on e ~ndlrecta v extraordlnana 
de la legisiad6n sewndaria (control constitucional y legal que se traduce en un 
procedimiento autonomo de carActer contendoso (control jurisdiccional en via de 
accion) y que tiene por objeto invalidar, en relacion con el gobernado en particular 
y a instancia de Bste, walquier acto de autoridad (lato sensu) inconstitucional o 
ilegal que lo agravie. 
Las notas esenciales de nuestro juicio constitudonal pueden conjugarse en la 
siguiente descripcion: El amparo es un juicio o proceso que se inida por la acci6n 
que ejercita cualquier gobernado ante 10s organos jurisdicc'onales federales contra 
todo act0 de autoridad (lato sensu) que le causa un agravio en su esfera juridica y 
que considere contrario a la Constitucion, teniendo por objeto invalidar dicho ado 
o despojarlo de su eficacia por su inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso 

- - -- -concrete que lo origine. 
Esta descripcion conceptual del amparo lo sitGa evidentemente dentro de 10s 
sistemas de control constitucional por organo jurisdiccional y en via jurisdiccional 
activa. En efecto, cada uno de 10s atributos de estos sistemas lo presenta nuestra 
Institution, a saber: 
a) Del amparo conocen 10s organos judidales federales del Estado, o sea, 10s 
tribunales de la Federacion. 
b) La promocion del amparo solo inwmbe a1 gobernado que ha sufrido o teme 
sufrir inminentemente un agravio en su esfera juridica por walquier acio de 
autoridad que estime inconstitudonal, debiendose advertir que la 
inconstitucionalidad se manifiesta, bien en la contravenci6n de alguna garantia 
individual o en la infraction de la garantia de legalidad instituida primordialmente 
en 10s articulos 14 y 16 de la Ley Suprema, y al travBs de la cual se tutela toda la 
Constitucion y todo el derecho positivo mexicano (control de legalidad y de 
constitucionalidad), asi como en la interferencia al sistema competencial existente 
entre las autoridades federales y las locales. 
c) El amparo, desde sus origenes, siempre se ha traduddo en un juicio, es dedr. 
en un proceso en que el organo de control debe dirimir la controversia juridica que 
consisle en si el act0 de autoridad (lato sensu) que se impugne es o no violatorio 
de la Constitucion en 10s terminos seiialados en el indso anterior, controversia que 
se suscita entre el gobemado que resulte agraviado por dicho act0 y la autoridad 



del Estado del que este proviene. 
d) Las sentencias que en tal juicio o proceso dicta el organ0 de control impartiendo 
la proteccion al gobernado contra el act0 stricto sensu o la ley in~nstituci~nales, 
ljnicamente tienen eficacia en el caso concreto de que se trate. 
La doctrina, expuesla por diferentes tratadistas ha suministrado diversos 
conceptos sobre el amparo. Asi, lgnacio L. Vallarta proporciona esta definition: "El 
amparo puede definirse diciendo que es el proceso legal intentado para recuperar 
sumariamente cualquiera de 10s derechos del hombre consignados en la 
Constituci6n y atacados por una autoridad de cualquiera categoria que sea, 0 para 
eximirse de la obediencia de una ley o mandato de una autoridad que ha invadido 
la esfera federal o local respedivamente"; a su vez. Silvestre Moreno Cora lo 
considera como "una institution de carhcter politico, que tiene por objeto proteger, 
bajo las formas tutelares de un procedimiento judicial, las garantias que la 
Constitucion otorga, o mantener y conservar el equilibria entre 10s diversos 
Poderes que gobiernan la Nacion, en wanto por causa de las invasiones de Bstos, 
se vean ofendidos o agraviados 10s derechos de 10s individuos"; HBctor Fix 
Zamudio manifiesta que el amparo es "Un procedimiento armonico, ordenado a la 
composicion de 10s conflictos suscitados entre las autoridades y las personas 
individuales y colectivas por violation, deswnocimiento e incertidumbre de las 
normas fundamentales"; Octavio A. Hembndez define al amparo de la siguiente 
manera: "El amparo es una de las garantias componentes del contenido de la 
jurisdiccion wnstitucional mexicana, que se manifiesta y realiza en un proceso 
judicial extraordinario, wnstitucional y legalmente reglamentado, que se sigue 
por via de accion, y cuyo objeto es que el Poder Judicial de la Federation o 10s 
organos auxiliares de este, vigilen imperativamente la actividad de las autoridades. 
a fui de asegurar por parte de estas, en benefido de quien pida el amparo. 
directamente el respeto a la Constitucidn e indirectamente a las leyes ordinarias, 
en 10s casos que la propia Constitucion y su Ley Reglamentaria preven"; Humberto 
Briseiio Sierra aduce que: "A priori, el amparo es un control wnstituuonalmente 
establecido, para que, a instancia de parte agraviada, 10s tribunales federales 
apliquen, desapliquen o inapliquen la ley o el act0 redamado"; Juventino V. Castro 
sostiene que: "El amparo es un proceso concentrado de anulacion d e  naturaleza 
wnstitucional promovido por via de accion, reclamandose actos de autoridad, y 
que tiene como finalidad el proteger exclusivamente a 10s quejosos contra 
garanlias expresamente rewnocidas, en la Constitucion; contra 10s ados 
conculcatorios de dichas garantias; contra la inexacta y definitiva atribucion de la 
ley al caso conueto; o contra las invasiones reciprocas de las soberanias ya 
federal, ya estaduales, que agravien directamente a 10s quejosos, produciendo la 
sentencia que concede la proteccion el efecto de restituir las cosas al estado que 
tenian antes de efeduarse la violaci6n reclamada -si el ado es de carader 
positive-, o el de obligar a la autoridad a que respete la garantia violada, 
cumpliendo con lo que ella exige-, si es de carader negative" y Alfonso Noriega 
estima que "El amparo es un sistema de defensa de la Constitucibn y de las 
garantias individuales, de tipo jurisdictional, por via de accion, que se tramita en 
forma de juicio ante el Poder Judicial Federal y que tiene como materia leyes o 
actos de la autoridad que violen las garantias individuales, o impliquen una 
invasion de la soberania de la Federacian en la de 10s Estados o viceversa y que 



tiene wmo efectos la nulidad del ado reclamado y la reposicion del quejoso en el 
goce de la garantia violada, con efectos retroactivos al momento de la 
v i o l a ~ o n " . ~  
La evaluauon critica de las anteriores wncepciones la f0r~ulamos en nuestro 
libro respectivo. 
Referenda: El Juido de Amparo, Capitulo Cuart0. 

AMPARO CONTRA LEYES 
La procedencia del amparo contra una ley radica en que Bsta cause un agravio 
personal y directo al gobernado, ya que sin el la accion wnstitucional no es 
hlidamente ejercitable. Una ley puede agraviar desde el momento en que entre 
en vigor, sin necesidad de que se aplique a un caso determinado por un act0 de 
autoridad. En esta hipdtesis la ley recibe el nombre de autoaplicativa. Por lo 
mntrario, wando una ley es innowa desde que adquiere vigencia, o sea, que 
para regir en las situaciones wnaetas que se puedan subsumir dentro de la 
situaa6n abstracta que prevea se requiera de un act0 aplicativo mncreto, el 
ampam contra ella solo proceded al traves de este. Tal es la hipdtesis de ley 
heteroaplicativa. 
De lo anterior se infiere que el amparo Wntra IeyeS, eSto es, contra actos de 
autoridad (lato sensu) creadores, modificativos o extiniivos de situaciones juridicas 
abstractas, generales e impersonales, en cuanto tales, procede cuando se trata de 
leyes autoaplicativas, en 10s terminos que hemos apuntado y que, por exclusion, 
es improcedente wando lo que se trata de impugnar consiste en disposiciones 
legales que requieran un acto cometo de aplicadon posterior para producir un 

- - ..agravio, pues en estos casos el amparo se dirige wntra dicho acto 
combatiendolas imuaneamente al traves de 81. 
No desmnocemos la dificultad ingente que presenta la formulacion de un criterio 
general y unitario para calificar a una ley wmo auto-aplicativa o de acu6n 
autohtica, que pudiera wmprender 10s diferentes trngulos en que la Suprema 
Corte se ha wlocado respedo a tal cuestion. Sin pretender brindar una solucion 
exhaustiva a dicho problema, nos permitimos apuntar algunas ideas al traves de 
las wales se pudiera perfilar la indole auto-aplicativa (le una ley o reglamento, en 
10s terminos que a continuadon indicamos. 
Toda disposition legal wntiene una situacion juridica abstracta, dentro de la que 
establece una cierta reguladbn o modo de obrar para 10s sujetos generales en ella 
implicados. Dicho de otra manera, toda norma juridica wnsta de un supuesto y de 
una regulad6n. 
Por ende, si la situaci6n wncreta se halla wmprendida dentro de la situacion 
abstracta involucrada en la norma, o si el supuesto legal se encuentra realizado en 
el caso particular, de manera automBtica al entrar la ley en vigor, es decir, sin que 
para wnstatar dicha adecuadon o correspondencia sea necesario un acto distinto 
y posterior a la norma (individualiidbn inwndiuonada de la tesis Azuela), se 
estara en presencia de una hipirtesis de ley autoaplicativa o autoefectiva, siempre 
que por virtud de la wincidenaa entre lo wncreto y lo legal-abstract0 se consigne 
una obligatoriedad per-se para el individuo que sea sujeto de la situacion partiwlar 

as Idem. pag. 28 y 29 



normada ipsojure. 
Por el wntrario, si para que se realice en una especie particular el SupueStO legal, 
y ,  wnsiguientemente, para que a ella se refiera la regulacion respectiva, se 
requiere la constatacion de 10s elementos del mencionado supuesto en el caso 
conueto por algun ado de autoridad diverso de la ley, esta no sera de efectividad 
automatica (individualizacion condicionada). 
En otras palabras, si la norma establece una regulacion obligatoria con vista a 
deteninadas circunstandas abstractas wya individualizaaon requiere la 
realizacion de hechos conuetos que las pmduzcan particulanente, aquella no 
sera auto-efectiva, lo que awntece, por ejemplo, en el caso de que la ley imponga 
algunas sanciones por ejewtar o dejar de ejewtar ciertos actos y no cuando se 
base exclusivamente en situaciones personales ya existentes en el momento en 
que adquiera vigencia. Ahora bien, si 10s hechos que individualizan una norma 
general son obviamente posteriores a Bsta, es evidente que, debiendo ser 
constatados por alguna autoridad, toca a esta imputar a 10s casos concretos en 
que se produzcan la reguladon consignada en la ley, por lo que solo wando tal 
referencia opere, procedera contra la norma el amparo al traves del acto de 
aplicacibn respectivo por modo necesario. 
La individualizaci6n autornatica de las situaciones abstractas previstas en la ley, 
es decir, la obligatoriedad per se que Bsta impone a 10s sujetos que en ellas se 
encuentran comprendidos, puede operar no 5610 wando se trate de situaciones 
particulares ya existentes en el momento en que la ley entre en vigor, sino cuando 
surgen durante la vigencia de la misma. En otras palabras, la auto-aplicatividad de 
la norma actira no unicamente frente a -situadones wncretas coetaneas o 
anteriores al momenlo en que la ley comience a regir, sino frente a las que se 
vayan creando durante el tiempo en que rija. Por tanto, el termino consignado en 
el artiwlo 22, fracw'on 11, de la Ley de Amparo para impugnar una ley en si misma, 
no debe solamente empezar a wrrer a partir de la fecha en que entre en vigor. 
sino tambien desde que el particular se coloque bajo 10s supuestos abstractos de 
sus disposiciones. 
Las consideradones anteriores se basan en la naturaleza misma de la ley. Esta es 
un ado de autoridad esencialmente continuo, o sea, que mientras no se derogue o 
abrogue, rige todos 10s casos wncretos que en numero ilimitado se presenten 
durante el termino de su vigencia, proyedandose permanente e 
ininterrumpidamente en forma obligatoria sobre ellos. Por tanto, no debe 
confundirse la ley en cuanto tal, un 10s actos especificos que wnwrren en su 
formacion juridiwconstituciona1. wmo son, su aprobacion, expedition, 
prornulgacion, refrendo al ado promulgatorio y publicacion. Estos actos son de 
indole momenlanea y se consuman irreparablemente, sin que puedan ser in- 
validados mediante la sentencia de amparo, pues Bsta obviamente carece de efec- 
tos derogatorios y abrogatorios. En tal virtud, wando se concede la protemon 
federal contra una ley en si misma considerada, se deja sin aplicacion frente al 
quejoso respecto de aquellas disposiciones que hubieran sido dedaradas incons- 
titucionales, destruyendose, ademas, todas las situadones especiales que se 
hubieran formado por su hetero-aplicacion o auto-aplicacion, en relacion con el 
particular agraviado. De ello se infiere que, no obstante que la expedia6n. 
prornulgacion Y publicacion de una ley Sean actos irreparablemente consumados. 



el juicio de amparo contra el ordenamiento mismo no sea improcedente, ya que. 
en substancia, el acto de autoridad reclamado es la ley misma y no 10s actos que 
concurren en su formaci6n y vigencia cnnstitucionales. 
De lo anterior se desprende en corroboraci6n a la tesis que venimos sosteniendo, 
que para impugnar una ley como autoaplicativa, no hay que atender solo a la 
situaci6n que el particular guarde en el momento en que se hayan efeduado Ios 
actos necesarios para su formaci6n y vigencia, sino a aquella en que pueda 
colocarse durante el tiempo en que sus disposiciones conserven su vigor. 
Sin embargo, contrariamente a nuestra opinion, la jurisp~dencia de la Suprema 
Corte ha establecido recientemente que las leyes autoaplicativas solo pueden 
impugnarse en amparo dentro de 10s treinta dias siguientes al en que haya 
entrado en vigor "por aquellas personas que, en el momento de su promulgation 
queden automaticamente comprendidas dentro de la hip6tesis de su aplicacion", y 
que "las personas que por actos propios se coloquen dentro de la mencionada 
hip6tesis legal con posterioridad al transcurso del referido tdrmino de treinta dias, 
solo estan legitimadas para objetar la wnstitucionalidad de la ley en cuestion a 
partir del momento en que las autoridades ejecutoras correspondientes realicen el 
primer act0 wncreto de aplicacion de dicho ordenamiento en relacion con ellas". 
Facilmente se advierte que el anterior criterio jurisprudential desvirtua la indole 
autoaplicativa de las leyes en el supuesto sobre el que versa, conviriiendoias en 
heteroaplicativas para 10s efectos de su impugnacion en amparo. 
En relacjon al amparo contra leyes surgen diversas cuestiones importantes de 
carhcter procesal y a las wales brevemente nos referiremos. 
a) Termino para ejercitar la accion constitucional. La distincibn entre una ley 
autoaplicativa y otra que no tenga este carActer, ademas de presentar un gran 

-interes de tip0 teoriw~especulativo ha revestido la importancia practica de precisar 
el momento en que deba entablaise la accion wnstitucional contra un 
ordenamiento. Asi, tratandose de normas juridicas de efectividad automatica, el 
tbrmino durante el cual debe promoverse el amparo es de treinta dias, wntado a 
partir de la fecha en que la ley wrrespondiente entre en vigor (art. 22, frac. I de la 
Ley de Amparo); en cambio, cuando unicamente procede el juicio de garantias 
contra una ley a travbs del act0 de aplicacion wncreto (ley hetero-aplicativa) 
dicho plazo es el ordinario, es decir, de quince dias, previsto en el aa<iculo ?! 
respectivo. 
b) Excepcion al principio de definitividad. Este principio caracteristiw de nuestro 
medio de control, significa que su procedencia surge cuando se han agotado 
previamente todos 10s recursos juridicos ordinarios para impugnar el act0 
agraviante. Pues bien, tratandose del juicio de amparo contra leyes, esto es, cuan- 
do esias, en si mismas consideradas, independientemente de cualquier acto 
aplicativo pos!erior, son las directamente atacadas por 81, no opera el principio de 
definitividad, puesto que puede intentarse el amparo aun cuando la disposicion 
tildada de inwnstitucional consigne medios comunes que el afectado puede hacer 
valer contra su aplicacion. 
C) Calificacion de su auto-aplicatividad. Por l o  que respecta a la calificacion de la 
auto-aplicatividad de una ley para 10s efectos de procedencia del juicio de amparo 
contra la misma, surge la westion consistente en deteninar si dicha apreciacion 
debe hacerse en el momento en que el juzgador examina la demanda 



wrrespondiente, de tal manera que si la norma impugnada no afecta por su sola 
expedicion al quejoso deseche tal ocurso, o si, por el wntrario, se debe iniciar y 
tramitar el procedimiento constitucional a fin de que se analice exhaustivamente si 
el act0 legal reclamado presenla o no el mencionado carader. Sobre este 
problema, la jurisprudencia de la Suprema Corte se ha establecido en el sentido 
de que el juzgador estB en la obligacion de no desechar a priori una demanda de 
amparo que se enderece contra una ley en si misma wnsiderada que a primera 
vista no ostente el aspect0 de ordenamiento autc-aplicativo, indole que debe 
constatarse a posteriori, es decir, tina vez que se haya ponderado debidamente el 
informe justificado, las pruebas de las partes, etc. 
d) Su consentimiento, El consentimiento de una ley, que genera la improcedencia 
del amparo contra la misma, puede ser tAcito, o sea, wando no se ataque dentro 
del ten ino de quince dias siguientes al primer act0 de aplicacion, pues en lo que 
respecta a las leyes auto-aplicativas no opera dicho consentimiento si no se 
im~uanan dentro del ~ l a z o  de treinta dias contados desde el dia en que entren en . - 
vigor. 
Puede existir tambien consentimiento expreso de una ley, en el caso de que el 
agraviado realiza de manera espontanea actos que se apoyen en ella, "aun 
cuando al traves de ellos sostenga que lo previsto par esta no le es aplicable". 
Tambien se consiente expresamente una ley, wando el quejoso utilice algun re- 
curso o procedimiento que la misma establezca, ' l a  que el interesado intervenga 
wmo actor o recurrente, o bien que lo haga con el carader o ~ u ~ s ~ o " .  
Tomando en cuenta que la inconstitucionalidad de una ley sewndaria puede ser 
meramente formal; o sea, cuando su expedicidn haya provenido de autoridades no 
facultadas por la Constitucion o el proceso de su formation haya adolecido de 
algrin vicio formal o material, es decir, en el caso de que sus disposiciones 
contrarien algun mandamiento constitucional, el fenomeno del consentimiento 
presenta una modalidad importante. En efecto, si el gobernado se acogio a 
cualesquiera de tales disposiciones posteriormente aduce dicha 
inconstitucionalidad formal. esta queda purgada, en el supuesto conweto de que 
se trate, por el mencionado acogimiento, 
La Suprema Corte ha sostenido, por otra parte, que no surge el consentimiento de 
una ley posterior si esta wnsigna una situacih juridica abstrada igual a la 
prevista en una ley anterior, argumentando lo siguiente: "Aun cuando la quejosa se 
hubiera sometido a las disposiciones que wntemplaba la ley anterior y que tales 
disposiciones se recojan en la nueva ley reclamada, ello de ninguna manera 
puede implicar que la nueva ley resulte derivada de aquella que fue consentida, ya 
que desde el punto de vista formal y material son actos legislativos distintos". 
e) El interes juridiw en el juicio de amparo wntra leyes. Hemos aseverado que 
para combatir en amparo una ley, bien sea wmo auto-aplicativa o wmo 
heteroaplicativa, es decir, a traves del act0 de autoridad wncreto de, aplicacion. 
es menester que se lesione cualquier inter& juridiw o derecho del gobemado. 
Por ende, cuando no existe esa lesion, el juicio de amparo contra una ley es 
improcedente y debe sobreseerse. Si se trata de leyes que no son autoaplicativas 
y no se demuestra la existencia del ado de aplicacion concreto por el quejoso, no 
se afecta el inter& juridico de este, pues sin dicho act0 la mencionada ley es 
innowa. 



f) La autoridad responsable en 10s amparos contra actos strict0 sensu aplicativos 
de leyes inwnstitudonales. Se del amparo contra el act0 aplicativo de una ley 
deben conocer 105 Jueces de Distrito, es decir, si contra tal act0 procede el juicio 
de garantias indiredo o bi-instanaal, en la demanda respectiva deben setialarse 
coma autoridades responsables tanto al organ0 legislativo como a la autoridad que 
haya emitido el ado de aplicadon redamandose simultAneamente la ley aplicada 
y el atado ado. Por el contrario, si contra el act0 de aplicacion de sin 
ordenamiento legal procede el amparo diredo o uniinstandal ante la Suprema 
Corte o ante el Tribunal Colegiado de Cirwito correspondiente, no debe setialarse 
wmo autoridad responsable al 6fgano legislativo pudiendose decidir en este caso 
sobre la inconstitudonalidad de la ley aplicada mediante el analisis de 10s 
conceptos de violadon que sobre este tipiw se hayan formulado en la demanda 
de garantias respectiva. 
g) Conoumiento de la inconstituaonalidad de las leyes secundarias al traves del 
ado aplicativo correspondiente. La Suprema Corte de Justida ha sustentado el 
criterio de que las westiones que versen sobre la inconstitucionalidad de una ley 
sewndaria unicamente pueden ser tratadas y resueltas por 10s tribunales 
federates, caredendo las autmidades distintas de Bstos de la fawltad de 
soludonar pmblemas de oposidon de normas ordinarias a la Constitudon. 
h) Sobreseimiento del amparo contra leyes hetero-aplicaiivas al traves del acto de 
aplicacion respedivo. La Suprema Corte ha estableddo el criterio de que el 
sobreseimiento del juicio de amparo contra el ado de aplicadh, alcanza a la ley 
aplicada, cuando Bsta no sea auto-aplicativa." 
Referencia: El Juicio de Amparo. Capitulo Quinto, paragrafo VI. 

AMPARO PARKEFECTOS~ ~ ~ 

No es odoso reiterar que el wmplimiento de las ejewtorias de amparo consiste 
en invalidar 10s ados redamados wando Sean de caracter positivo, y en restituir al 
agraviado en el pleno us0 y goce de la garantia que se haya estimado violada, 
restableuendo las wsas al estado en que se encontraban antes de didlos ados. 
Si 10s ados impugnados son de caracter negative, es decir, si mediante ellos la 
autoridad se rehuso a wmplir alguna obligation legal en beneficio del gobemado. 
el wmplimiento de ia ejewtoria respectiva consiste en mnstreniri2 a realizar lo 
que dejo de efectuar. La eficacia de las ejewtorias wnstitucionales que otorgan la 
protecci6n federal es la que se acaba de especificar en puntual observanda del 
artiwlo 80 de la Ley de Amparo. independientemente de la naturaleza de las 
violaciones que se hayan considerado fundadas por el juzgador. En otras 
palabras, en todo caso las autoridades responsables deben invalidar 10s ados 
reclamados y destruir todas I ~ s  situaciones y efectos que estos hayan produudo 
en relacion con el quejoso para reintegrar a este en el pleno uso y goce de las 
garantias que se hayan reputado violadas. 
Sin embargo, dada la naturaleza de estas garantias, el alcance del amparo 
Wncedido y el wmplimiento consiguiente de la ejewtoria respectiva varian en lo 
que atatie a las obligaciones de las autoridades responsables para acatar 
cabalmente el invocado precept0 legal. 

578 
Idem. pags. 32 a 36. 



a) Violaciones formales. Este tipo de violaciones se registra wando 10s actos 
reclamados careten de fundamentaci6n y motivation legales, es decir, cuando en 
el mandamiento escrito la autoridad del que proviene no invoca ningun precept0 
legal o reglamentario en que apoye 10s ados reclamados ni expone ningljn motivo 
para haberlos emitido en el caso wncreto de que se trate. En esta hipotesis, la 
wncesion del amparo implica la obligation de dicha autoridad wnsistente en 
anular el act0 impugnado. asi wmo todas sus wnsewencias y efectos, sin 
perjuicio de que en ejercicio de sus funciones legales, pueda emitir otro act0 frente 
al quejoso con el mismo sentido de afedacion que el redamado, per0 seiialando 
ya, en el nuevo mandamiento escrito, las normas legales o reglamentarias que lo 
apoyen y las causas para realizarlo en la situacion especifica del agraviado. 
Por lo que ataAe a la infraction de la garantia de audiencia, que tambien es de 
indole formal, el wmplimiento de la ejewtoria que concede el amparo estriba 
igualmente en invalidar el ado redamado y sus efectos o wnsewencias, 
volviendo las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a el, sin 
perjuicio de que, despues de wmplidas estas obligaciones, la autoridad brinde al 
quejoso las oportunidades defensiva y probatoria para acatar dicha garantia, 
didando, posteriormente a este la resolucion que proceda independientemente de 
su sentido. 
b) Violaciones in procedendo. Estas violaciones se registran, como su 
denominacion lo indica, durante la sewela del procedimiento judicial o 
administrativo que se siga en forma de juicio. Se manifiestan generalmente en la 
privation de algun derecho procesal del quejoso que trascienda a la decision w n  
que wlminedefinitivamente el procedimiento respedivo. Al conceders el amparo 
contra esta decision con base en las aludidas violadones, el efedo de la ejecutoria 
respectiva wnsiste en reponer el procedimiento desde la prirnera violation que se 
haya wnsiderado fundada en dicha ejewtoria, anulando la decision redamada y 
todas sus wnsewencias y efectos para observar lo dispuesto en el articulo 80 de 
la Ley de Amparo. A vinud de tal reposition, la autoridad responsable debe dictar 
una nueva resolucion independiente de que su sentido sea igual o distinto del de 
la reclamada. 
e) Violaciones materiales. Estas violaciones se wmeten en diferentes hiwtesis, 
permitiendonos exponer las principales: 
I. lnwmpetencia de la autoridad. Cuando la autoridad responsable no tuvo 
facultad legal ni reglamentaria para emitir el act0 reclamado, cumple la ejecutoria 
que haya wncedido el amparo invalidandolo y dejando insubsistentes todos sus 
efectos y wnsecuencias, sin que la propia autoridad pueda volverlo a emitir, pues 
en este supuesto inwrre en repetidon del act0 redamado. 
2. lnaplicabilidad de 10s preceptos en que se apoyb el acto redamado. Esta 
hipotesis se registra en el caso de que las disposiciones legales o reglamentarias, 
invocadas en el mandamiento escrilo, no se adewen a la situacion concreta del 
quejoso, traduciendo la inaplicadon de las mismas y, por ende, la contravendon a 
la garantia de legalidad prevista en 10s aniwlos 14 y 16 wnstitucionales. Tal 
inadecuacibn la establece la ejewtoria de amparo despues de haber analizado las 
modalidades propias del caso COnWetO para conduir que este no enwadra dentro 
de 10s supuestos normativos que adujo la autoridad responsable. Tratandose de 
violaciones materiales, por ende, el wmplimiento de la ejecutoria que haya 



otorgado la proteccion federal estriba en invalidar el act0 redamado y sus efectos 
y consecuencias, sin que la autoridad responsable deba emitir otro act0 con igual 
sentido de afectacion, ya que, en la hipotesis contraria, incurriria en el grave vicio 
de repeticibn del acto. En otras palabras, si la ejewtoria wnstitucional estima que 
la situacion wncreta del quejoso no esta. regida por las normas legales o 
reglamentarias que invoc6 la autoridad responsable por no ser Bstas aplicables a 
dicha situacion, esta queda definitivamente eswdada por la ejewtoria 
wnstitucional. 
3. Amparo wntra disposiciones generales. Este caso wmprende la hipotesis en 
que se haya otorgado la proteccion federal wntra disposiciones legales o 
reglamentarias inconstitucionales. S i  estas se aplicaron al quejoso por algun acto 
wncreto, tal act0 queda insubsistente por efecto de la ejecutoria wnstitucional 
respectiva, invalidandose todas las mnsewencias que frente al quejoso haya 
producido. Si se trata de nornlas legales o reglamentarias autoaplicativas. Bstas 
se despojan de su efecto regulador en la situacion concreta del agraviado. Debe 
recordarse que, en la hipotesis de que tratamos, las disposiciones legales o 
reglamentarias que en la ejewtoria de amparo se hayan estimado 
inconstitucionales, no deben volverse a aplicar al quejoso por ninguna autoridad 
del Estado. 
4. Actos inconstitucionales en si mismos. La inconstitucionalidad per se de un 
act0 de autoridad estriba en que este viole cualquier prohibicion terminante 
establecida en el Codigo Fundamental del pais, asi wmo en la hipotesis de que la 
autoridad, de quien provenga tal acto, no tenga facultades wnstitucionales para 
emitirlo o realizarlo. La wncesion del amparo contra actos inwnstitucionales en si 
mismos, ademas de importar su lnvalidacion y la destruccion de todos sus efedos 
y consecuencias, wmprende la imposibilidad de que tales actos vuelvan a 
producirse, so pena de que se incurra en el grave incumplimiento que consiste en 
la repeticibn del propio acto. Esta imposibilidad se justifica plenamente en atencion 
a la circunstancia de que wando un act0 de autoridad tiene en si mismo vicios de 
inconstitucionalidad, ningun organ0 del Estado puede realizarlo, cumpliendo o no 
requisito alguno, en el supuesto de que dicha inconstitucionalidad provenga de la 
transgresion a walquier prohibicion establecida en la Ley Suprema. 
Por lo que concierne al amparo direct0 o uni-instancial, la eticacia o efectividad de 
las sentencias respectivas presenta las siguientes modalidades: 
a) Violaciones procesales: Cuando en el proceso en que se dicto fallo definitivo 
reclamado se hayan cometido violaciones durante su secuela, la ejewtoria de 
amparo, que las haya declarado. tiene el alcance de dejar insubsistente dicho 
fall0, obligando al tribunal responsable a reponer tal procedimiento para reparar 
las infracciones que en el se hayan cometido. Esta hipotesis acaece en lo que 
Wncierne a las diversas contravenciones que se wmeten durante la sewela 
PrOCeSal y a las que aluden 10s artiwlos 159 y 160 de la Ley de Amparo. 
b) Falta de estudio de pruebas: Si en la sentencia definitiva reclamada se dejaron 
de analizar las probanzas rendidas por el quejoso, el amparo que a este se 
wnceda en la ejecutoria respectiva tiene el efecto de dejar insubsistente dicha 
sentencia y de obligar al tribunal responsable a dictar nuevo fallo en que pondere 
w n  plena jurisdiction las probanzas &yo examen omitio. 
c) Valoracion ilegal de pruebas: Cuando en el fallo combatido en amparo el 



tribunal responsable no haya valorado las pruebas rendidas por el quejoso con 
arreglo a la ley y a la jurisprudencia, la ejewtoria wnstitudonal tiene el efecto de 
obligar a dicho tribunal a pronunuar una nueva sentencia en que valorice 
correctamente tales probanzas, decidiendo la controversia conforme al resultado 
de su analisis. En esta hip6tesis la jurisdiccion del tribunal responsable es menos 
amplia que en la hip6tesis inmediata anterior, ya que en la ejewtoria de amparo 
se le constririe a valorar las probanzas conforme a la ley y a la jurisprudencia, 
quedando insubsistente la indebida valoracion que a las mismas dio en la 
sentencia redamada. 
d) Omision de estudiar todos 10s agravios en apelacion y de resolver todas las 
westiones que forman la litis: Si el tribunal ad quem dej6 de ponderar todos 10s 
agravios expresados en apelacion por el apelantequejoso, el efecto del amparo 
que se le wnceda consiste en dejar insubsistente el fallo redamado y en que se 
pronuncie uno nuevo en el que se estudien todos y cada tino de tales agravios. El 
mismo efecto se registra wando en la sentencia definitiva reclamada no se hayan 
resuelto todos 10s puntos contenciosos que hayan formado la litis en el juicio o 
proceso en el que tal sentencia se hubiese pronunciado, estribando el alcance del 
amparo que se otorgue en que se examinen y decidan todos 10s puntos o 
cuestiones mencionadas. 
e) Aplicacibn indebida de preceptos de fondo: Si en el fallo combatido en amparo 
directo se inaplicaron o se desaplicaron 10s preceptos sustantivos wnducentes 
para resolver la controversia planteada en el juicio en que tal fallo redamado se 
hubiese dictado, es decir, si este violo las disposiciones legales de fondo al dirimir 
tal controversia, la proteccion federal tiene el efecto de que el tribunal responsable, 
dejando insubsistente dicho fallo, dicte nueva sentencia en que aplique 
correctamente las disposiciones contravenidas o no aplicadas en el fallo anterior, 
acatando las consideraciones formuladas en la ejewtoria constitucional por la 
Suprema Code o por el Tribunal Colegiado de Cirwito que corresponds. Es en 
esta hipotesis en donde es tos bganos judiciales federales asumen jurisdiccion 
para determinar el sentido de la decisi6n definitiva de la wntroversia fundamental. 
Se observa de las diferentes hip6tesis enunciadas que el alcance de las 
ejecutorias que se pronuncian en el amparo diredo o uni-instancjal es muy variado 
y de diferente eficacia, comprendiendo esta, desde la desvinwladon total del 
tribunal ad quem o responsable frente a dichas ejecutorias, hasta la vinwlaci6n 
estrecha entre aquel y e s t a ~ . ~  
Referencia: El Juicio de Amparo. Capitulo Decimosexto, paragrafo V; Capitulo 
Decirnonoveno, paragrafo IV, Aparlado G. 

AMPARO. PROCEDENCIA 
CONSTITUCIONAL Y EXTENSIbN 
La Constituuon es el objeto primordial y directo de tutela del juicio de amparo (en 
funcion del agravio que por un acto de autoridad sufra el gobernado), cirwnstancia 
que le atribuye su caracter de medio de control constitucional. Pero, ademas, la 
Ley Fundamental es la fuente del amparo, o sea, el ordenamiento que lo establece 
o en donde se origina. Por tanto, el juicio de amparo es una institudbn 

"' Idem. pAgs. 38 a 41. 



wnstiucional. 
Ahora bien, al implantar el amparo, la Constitucion serials 10s casos 0 hipotesis en 
que procede, 10s que, por ende, wnfiguran su procedencia constitucional, 
determinada en el artiwlo 103 de nuestra Ley Suprema vigente. Este precepto, 
que mrrespmde a1 artiwlo 101 de la Constitucion de 57 y que se reproduce por el 
artiwlo primero de la Ley de Arnparo es de capitalisirna importancia en la vida y 
fundonamiento del juicio de amparo, puesto que de el deriva todo su ser juridico. 
A diferenda de lo que oarrre en la Constituci6n americana y de lo que acontecia 
en el proyedo yucatew de 1840, en que a modo de prinapio general se reputa al 
medio de control respectiw wmo tulelador del orden constitucional lntegro. 
nuestro artiwlo 103 consagra limitativamente 10s casos en que se puede ejercitar, 
y que son dos, contenidos en tres fracciones, a saber: a) Cuando se violen por las 
autoridades estatales las garantias individuales (fraccion I); y b) Cuando en 
pejuiao de una persona se altere el r6gimen federativo de distribution de 
competenuas, produdendose invasion de soberanias entre las autoridades 
federales y las locales (fracciones II y Ill). 
En wanto a su extensib, el arnparo se ejerce: 
a) Sobre 10s veintinueve primeros artiwlos de la Constituci6n (fraccion I del 
articulo 103; 101 de lade 57). 
a) Sobre 10s artiwlos 117 (except0 la fraccion VI). 118, 124 de ia Constitudtn 
vigente (1 15. 112 y 117, respectivamente, de la Constitucion de 57), a traves de 
las fracciones II y Ill del artiwlo 103 constitucional. 
c) Sobre artiwlos const'tucionales divems de 10s veintinueve primeros, que, sin 
embargo, vienen a mmpletar, explicar, restringir o ampliar las garantias 

- - - - individuales que se enundan en eilos (tesis de Vallarta). 
d) Sobre 10s artiarlos 89, 73, 74r76, 104, fracciones I, II y IV, 117 fraccion VI; a 
travks del artiwlo 16 constitudonal, por lo que respecta al concepto de "autoridad 
competente". 
e) Sobre las leyes sewndarias, de fondo y procesales, a traves de 10s ultimos 
parrafos del artiwlo 14 constitucional y de 10s preceptos relativos de la Ley de 
Amparo. 
f) Sobre 10s artiwlos 71 y 72, a traves del concepto de "leyes", contenido en el 
segundo Mrrafo del artiwlo 14 wnstitucionai, y en general sobre todos !os 
preceptos de la Constitucion, en funcion dei caracter de constitucionalidad que 
deben tener las disposidones legales. 
g) Sobre toda la Constitudon y la legislacion ordinaria integrante del orden juridiw 
del Estado mexicano, a lraves del wncepto de "causa legal" del procedimiento, 
fundada y motivada, wntenido en el artiwlo 16 constituaonal. 
h) Sobre las diversas ieyes ordinarias que desarrollan la competencia de las 
autoridades federales y locales en sus respectivos casos, de awerdo con las 

' fracciones II y Ill del artiwlo 103 constitucional. 
i) Sobre las garantias en materia agraria y del trabajo, a traves de la garantia de 
legalidad instituida en 10s artiwlos 16 y 14 wnstitucionales, principalmente. 
La extension protedora del juicio de amparo, dernarcada en 10s t8mlinos que se 
acaban de seialar, revela su amplia teleologia preservativa en favor de todo 
sujeto que se enwentre en la situation de gobemado, mediante la tutela de todos 
10s bienes y derechos que integran su esfera juridica. Dicha telwlogia desautoriza 



cualquier indebida calificacion de nuestro juicio de garantias wmo "individualista" 
o w m o  "social":En efecto, no puede existir ninguno de estos "tipos" wnforme a la 
naturaleza misma del amparo, ya que este conforma una institucion adjetiva 
unitaria de rango wnstitucional, es decir, wlocada en una situacion de 
superioridad frente a las distintas ramas en que suele clasiticarse el Derecho 
Positivo. La cirwnstancia de que 10s derechos subjetivos que tutela el amparo 
frente a walesquiera actos de autoridad pueda ser de distinta indole, o sea, de 
carhcter "privado", "publiw o social", no legitima de ninguna manera la 
calificacion antes rnencionada. Si se toma en wenta que, independientemente de 
la naturaleza de tales derechos, el juicio de amparo, dentro de su wntexto juridiw, 
tiene una sola teleologia generics, una misma estructura procesal y un identiw 
titular de la aw.on constitucional respediva, w a l  es todo gobernado, en sana 
logica no puede hablarse con validez ni sinderesis, que exista un "amparo 
individualista" y un "amparo social" wmo instituciones adjetivas diferentes, ya que, 
repetimos, dentro de su finalidad tutelar se preservan todos 10s derechos y bienes 
juridiws de walesquiera sujetos que se enwentren en la posici6n de gobernados, 
con independencia de la indole de aquellos y de su variable t i t~ lar .~ '  
Referencia: El Juicio de Amparo, Capitulo Quinto y Capitulo Sexto, parhgrafo IX.) 

AMPARO. CASO DE LA UNAM 
La garantia individual entralla una relacion juridica de caracter wnstitucional entre 
el Estado y sus autoridades, por una parle, y el sujeto que wmo gobernado 
resienta en su esfera un act0 del poder publiw, por la otra. En wnsecuencia esa 
relacion .juridica no. puede existir entre 10s alumnos o 10s profesores de la 
Universidad y las autoridades universitarias, ya que estas no son organos del 
Estado ni desempefian el poder pcbliw o poder de imperio, que, en 10s terminos 
del artiwlo 41 wnstitucional, se ejerce por medio de 10s Poderes de la Union en el 
ambito federal o por 10s Poderes de 10s Estados en lo que toca a sus regimenes 
interiores; y es evidente que las autoridades universitarias no son depositarias de 
dicho poder en ninguno de sus aspectos, ya que dentro de la esfera federal, tal 
poder se enwmienda al Presidente de la Repjblica (quien lo ejerce a traves de 10s 
multiples 6rganos administrativos que le estin subordinados), al Congreso de la 
Union y a la Suprema Corte de Justicia, Tribunales de Circuito y Jueces de 
Distrito, por lo que wncierne a las fundones ejewtiva, legislativa y judicial 
respectivamente; y por lo que atafie a la brbita local. el propio poder p6bliw se 
deposita en el gobernador, en la legislatura y en 10s tribunales de la entidad 
federativa de que se trate. 
Salta, pues, a la vista, que en ningun organo o autoridad universitaria se deposita 
ninguna de las tres funciones en que se desarrolla el poder de imperio del Estado 
tanto en el ambito federal wmo en el local, por lo que dichos organos o 
autoridades no presentan la indole de "autoridad para 10s efectos del amparo, 
toda vez que sus actos no emanan de ningun organo estatal propiamente dicho a 
quien se enwmienda el ejercicio del poder @liw. 
Se sostiene que la Universidad es una institucion pdblica de caracter cultural 
creada o rewnocida por el Estado wmo un organism0 descentralizado, y que; por 



ende, no es una entidad privada, por lo que los actos de sus autoridades no son 
evidentemente actos de partiwlares. Se arguye, ademas, que en ellos pueden 
concurrir 10s elementos intrinsecos de! ado de autoridad, o sea, la unilateralidad, 
la imperatividad y la coercitividad, pues, se afirma, es inmnwso que 10s 6rganos 
universitarios imponen sus decisiones a 10s profesores y alumnos, sin que, estos 
presten su aquiescencia para su emision y sin que; dentro del ambito de la 
Universidad, puedan eludir su obligatoriedad. Los partidarios de la tesis contraria 
a la improcedencia del amparo contra actos de las autoridades universitarias 
argumentan que si a esta ultima consideration se agrega que tales decisiones no 
provienen de meros particulares sin0 de tales autoridades que tienen poder de 
mando, la referida improcedencia contra aquellos se ostenta muy Clara e 
indubitable. 
Por otra parte, se alega que no es wncebible que la Universidad sea una especie 
de insula dentro de wyos dominios no impere la Constituci6n, ya que la 
autonomia universitaria es la capacidad para que dicha entidad juridica se de sus 
propias normas organicas y funcionales y designe a las personas que encarnen a 
sus diferentes organos directivos y administrativos sin inte~encion alguna del 
Estado, per0 que dicha autonomia no puede extenderse hasta el extremo de que 
!a Universidad y sus funcionarios actuen fuera o contra el orden constitucional. Se 
concluye que seria absurd0 que la autonomia de la Universidad se wnceptuase 
como una especie de soberania sustraida de la observancia de la Constituci6n, en 
cuanto que esta no rigiera 10s actos de sus autoridades y que 10s propios actos 
pudieran violar impunemente las garantias wnstitucionales en detriment0 de los 
abismos y profesores. Se sostiene que la Constitucion tiene un imperio nornlativo 

-- - -total dentro-del~territorio nacional, en el sentido de que nadie ni nada puede estar 
al margen de sus mandamientos ni mucho menos wmportarse 
insancionablemente contra ellos. De esas aserciones se infiere que, dentro del 
regimen de derecho fundado en la Constitucion como ordenamiento basico y 
supremo, no es posible tolerar que, a pretext0 de una mala entendida autonomia, 
las autoridades universitarias no deban respetar sus prescripciones, entre estas, 
las concernientes a las llamadas garantias individuales, wya violacibn por actos 
de tales autoridades, hace procedente el amparo a falta de algljn rewrso juridiw 
(lato sensu) intra o extra-universitario, mediante el wa i  10s afectados pudiesin 
obtener la reparaci6n correspondiente. 
Frente a las razones que compactamente hemos reproducido, tendientes a fundar 
la procedencia del amparo wntra actos de las autoridades universitarias, podemos 
argumentar que si se aceptase dicha procedencia, se mermaria la autonomia de la 
Universidad, al darse injerencia al Estado, por conduct0 de 10s 6rganos en quienes 
se deposita el Poder Judicial Federal, para anular las decisiones que sus 
autoridades tomen en el desempefio de sus propias funciones, lo que se antoja 
inadmisib~e.~'~ 
Referencia: El Juicio de Amparo, Capitulo Quinto, paragrafo Ill, inciso b). 

ANTlCONSTlTUClONALlDAD 
Entraiia oposidon abierta, manifiesta e indudable de algun acto o ley wntra la 

57s Idem. pags. 44 y 45. 



Constitution. Es una inconstitucionalidad evidente, que no requiere 
demos t ra~ ion .~~~  

A P L C A C I ~ N  ANAL~GICA Y POR MAYORiA DE RAZ6N DE LA LEY 
Analogia significa semejanza entre dos cosas distintas. Pmviene del griego 
analogia, palabra que se forma de an8 (conforme) y logos (raz6n). Para asegurar 
la garantia de la exacta aplicacion de la ley en materia penal, el parrafo tercero del 
articulo 14 constitucional prohibe la imposition de penas por analogia y por 
mayoria de raz6n. Por ende, es precis0 determinar el sentido de estos dos 
wnceptos. 
Toda ley tiene un objeto de regulacion, el cual esta wnstituido por el hecho, act0 o 
situacion juridica que norma. Por virtud del carhcter de generalidad de una regla 
de derecho en sentido material, la normacion que Bsta establece se extiende a 
todos aquellos casos concretos entre 10s cuales exista una relaci6n de identidad, o 
mejor dicho, de semejanza absoluta. Una ley se aplica, pues, a dos o mas hechos, 
actos, relaciones o situaciones exactamente iguales en substancia, sin que en 
esta aplicacion pueda hablarse de analogia. 
Pues bien, la regulacion analogica que una ley establece, se traduce en la 
circunstancia de que Bsta se hace extensiva a aquellos casos concretos que no 
esta en ella previstos, per0 que presentan con las hip6tesis expresamente 
reguladas cierta similitud. Esta no debe ser absoluta, puesto que si asi fuese, la 
ley que normar 10s actos, hechos, relaciones o situaciones respectivas, no se 
aplicaria analogicamente sino de manera exacta. La semejanza que debe haber 
entre un caso-expresamente regulado por una norma juridica y otro u otros que no 
esten previstos en esta, es de indole relativa. En otras palabras, la similitud entre 
dos casos reales debe existir en cuanto a ciertas y determinadas modalidades 
wmunes a ambos: causa, efectos formalidades, capacidad de 10s sujetos, etc. Por 
ende, la aplicacion analogica de la ley tiene lugar wando a Bsta se atribuyen 
efectos normativos sobre casos reales (actos, hechos, relaciones o situaciones) 
que no estan previstos en ella, per0 que guardan con la hip6tesis expresamente 
reguladas no una semejanza absoluta (identidad) sino una similitud relativa, o 
sea, en cuanto a ciertos aspectos o elementos comunes. 
La semejanza o similitud que sirve de base a la aplicacion anal6gica de una ley, se 
encuentra entre dos o mas casos reales, o mejor dicho, trascendentes a la norma 
aplicada. En consewencia, para poder aplicar analhicamente una disposicion 
legal, hay que-wnstatar previamente la similitud entre la hipotesis prevista y el 
caso no previsto bajo diversos aspectos que se establecen a posteriori o, como 
dice Von Thur, "la analogia consiste en hacer aplicacion de una norma juridica a 
un caso que no hallandose comprendido en la letra de la ley, presenta una 
afinidad juridica esencial con aquel que la ley decide". Por su parte. Francois Geny 
sostiene que la aplicacion analogica de una ley se basa en el principio que enseiia 
ubi eadem ratio, idem jus. Afirma que dicha aplicacion "no consiste solamente en 
aplicar las reglas estableddas por la ley para una materia deteninada o una 
situacion dada, a materias o situaciones vecinas. Mas aun, wmo lo ha 
demostrado R. Sohm, el procedimiento dejaria de ser admisible, si se basara en 



una simple semejanza de hipotesis a efecto de inducir de ella una identidad de 
soluciones aplicitbles. El (ese procedimiento) no es legitimo sin0 en la medida en 
que, habiendose descubierto la raz6n intima y decisiva de la disposicion legal, se 
transporta su efedo y la sancion de Ips casos no previstos, en 10s que se 
enwentren elementos identicos a 10s que mndicionan la decision misma del texto. 
Esto es, a decir verdad, la identidad de substancia juridica que justifica la 
extension". 
En otros terminos, la aplicacion analogica de una norma juridica consiste en referir 
el msewente de una ley a un hecho concreto que presenta similitud o 
semejanza con el antecedente legal. En efecto, toda regla de derecho es, en 
terrninos generales, un juicio Iogico, compuesto de un antecedente (hecho, 
relacion o situacion abstractos) (sujeto) y un consewente (predicado). Ahora 
bien, puede suceder que un caso concreto encuadre cabalmente en el 
antecedente abstracto, esto es, que entre ambos exista una plena coincidencia, 
tanto en substancia como en accidentes naturales, siendo esta la hipotesis de la 
aplicaci6n exacta de la ley. Cuando, por otra parte, la discrepancia o divergenda 
entre dicho antecedente abstracto y el hecho particular d l o  se contrae a 10s 
accidentes naturales, manteniendose la semejanza esencial o substancial, se 
estara en presencia de un caso de aplicacib legal analogica, el referirse el 
wnsewente abstracto a tal hecho. Contrariamente, si la disimilitud es absoluta, o 
sea, cuando estribe en una no correspondencia esendal y accidental entre el 
antecedente legal y el caso individual, a este no podra, de ninguna manera, 
imputarse normativamente el consecuente de la ley, ya que de hacerlo, esta se 
aplicaria indebidamenle. 

~- - - El - fundamento logiw de la aplicadon legal por analogia es la ratio legis. Esta no 
es sino el conjunto de-motivos y &usas que se contienen en la noma para 
establecer un determinado sentido de regulacion en el hecho, act0 o situauon 
abstractamente previstos. Cuando estos motivos o causas sefialados por la 
proposicion logica legal (antecedente), para prever la regulacion respecto de la 
hipbtesis prevista en la norma (consewente) se encuentran en un caso afin a 
Bsta, entonces se concluye que el hecho, relacion, acto o situacion no previstos 
deben regularse en el sentido establecido por la ley para el objeto expresamente 
normado, idea que se enuncia en el siyuiente principio: ubi eadem legis ratio, ib! 
eadem dispositio (donde existe la misma razon de la ley -motives, causas o 
cirwnstancias tornados por esta en consideracion (antecedente)-, debe existir la 
misma disposicion) (el mismo sentido de regulacion expresado en las 
wnclusiones que la norma deriva de dichos motivos, causas o circunstandas 
(consewente). 
La imposicion por analogia de una pena implica la aplicadh, tambien por 
analogia, de una ley que contenga una determinada sancion penal, a un hecho 
que no esta expresamente castigado por esta y que ofrece semejanza substancial, 
Per0 discrepancia en wanto a 10s accidentes naturales, con el delito legalmente 
penado. Dicha imposicion y aplicacion analhica constituyen una oposicih 
flagrante al principio de nulla poena sine lege involucrado en el parrafo tercero del 
artiwlo 14 constitucional. En efedo, segijn tal postulado, no se debe aplicar 
ninguna pena que no este expresamente decretada por una ley para un 
determinado delito. Pues bien, la aplicacion por analogia de una sancion penal 



supone la ausencia de una disposiuon legal exactamente aplicable al hecho de 
que se trate, por lo que habria que recurrir a una norma que, imponiendo cierta 
penalidad a un delito que presente semejanza bajo cualquier aspect0 esencial con 
el mencionado hecho, pudiera hacerse extensiva a Bste. Entonces, la pena que se 
pretendiese imponer al hedlo no penado en la ley, no tendria una existencia legal 
previa, por lo que se violarla el aludido principio, 
Toda ley esta motivada por muy diversos fadores de variada indole que en su 
conjunto constituyen su causa final, puesto que 10s elementos de su misma 
motivaci6n implican su objetivo. Asi, verbigracia, si mediante una ley pretende 
resolverse un problema econ6mim, social, o politico, este seria la causa de su 
expedition, a la vez que su finalidad, ya que la tendencia normativa propenderia a 
su soluci6n. 
Pues bien, puede suceder que un caso concreto revele 10s atributos de 10s 
factores de motivacion y de .teleologia de una ley, genericamente considerados, 
con mayores proporciones o mayor magnitud. Entonces, tomando en cuenta la 
causalidad final de la norma juridic. con vista a tales atributos y la presencia de 
estos en el caso concreto, la regulation legal puede imputarse a este, lo que 
implica una aplicaci6n por mayoria de razon. 
Por ejemplo, si un detenninado hecho abstracto considerado legalmente como 
delito esta penado con una cierta sancion, obedeciendo la tipificacion y la 
penalidad respectivas a factores sociales, economiws, de peligrosidad, etc.. y si el 
hecho concreto, substancialmente diverso, traduce con mayor gravedad, 
intensidad o trascendencia tales fadores, a este ultimo podria referirse, por una 
parte, la estimacion delictiva prevista en la norma, y por la otra, la penalidad 
correspondiente, lo cual equivaldria a una aplicacion nonativa por mayoria de 
raz6n. 
Como se ve, la aplicacion de una ley por mayoria de razon se finca en elementos 
trascendentes o externos a la misma, 10s cuales concurren en la integration de su 
causa final, de tal manera que la existencia de ellos con mayores proporciones en 
un caso concreto origina la referencia normativa a Bste. En cambio, la aplicacion 
analogica se basa en elementos inmanentes o internos de la norma. como son el 
antecedente y el wnsecuente abslractos a que se aludio, significando la 
proyeccion del consecuente legal al caso concreto que presente semejanza 
substancial o esencial con el caso abstracto implicado en la norma. En otras 
palabras, mientras la aplicacibn por analogia exige la coincidencia de la hipotesis 
legal general con el caso individual desde el punto de vista de su esencia o 
substancia, pues de no ser asi habria aplicacion indebida, como ya se dijo. 
tratandose de la aplicacion por mayoria de razon tal coincidencia no debe existir. 
siendo el hecho abstracto y el conaeto totalmente diferentes en si mismos 
considerados, tanto por lo que se ve al elemento substancial como a las notas o 
calidades accidentales principales. Por ende, basta que haya una concordancia 
esencial entre el antecedente nmativo y el caso individual, con naturales 
discrepancias accidentales, para que no se trate de aplicacion por mayoria de 
razon, sino por analogia. En condusion, al prohibir el articulo 14 cnnstitucional en 
su tercer parrafo la imposicibn de penas por mayoria de razon, impide que la ley 
que contenga la sancion penal se haga extensiva a hechos que, aunque de mayor 
gravedad, peligrosidad o antisodalidad, etc., que el delito previsto, no esten 



wmprendidos en ella y Sean esencialmente diferentes de su antecedente 
abstrado. asegu*ndose mediante tal prohibicion la efectividad del principio nulla 
poena sine ~ e ~ & . ~ '  
Referencia: Las Garantias Individuales, Capitulo Septimo. El Artiwlo 14 
constitucional, paragrafo Ill. 

AUTOCONTROL 
Fundon que wnsiste, en el ambit0 juridiw~onstitucional, en que walquier organo 
del estado revise sus pmpios ados para wnfrontarlos w n  las disposiaones de 
la Constituci6n a efedo de reiterarlos o de invalidarlos, en su caso. Al 
autocontrol wnstituaonal se refiere la segunda parte del articulo 133 de la 
Constitucion en el sentido de que 10s jueces de cada Estado deben arreglar sus 
fallos a la Constituci6n. a pesar de normas en contrario que existan en la 
legislaci6n local respectiva. Tambibn dicho control se denomina "control difuso" 
de defensa mnstitucional, esencialmente diferente del control constitucional que 
se ejerce por 10s Tribunales Federales dentro del juicio de amparo.* 
Referencia: El Juicio de Amparo. Capitulo Cuarto, paragrafo V. 

AUTOCONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 
Los sistemas de wntrol jurisdictional por via de excepcion, qua tambien suelen 
denominarse "de control difuso", ostentan como nota relevante el autocontrol de 
la wnstitucionalidad, es decir, que son 10s mismos jueces, de walquier categoria 
que Sean, 10s que, por pretericion aplicativa de una ley sewndaria opuesta a la 
Constitucion, tutelan Bsta en cada caso wncreto mediante la adewaci6n de sus 

- - . decisionesa 10s mandamientos del Codigo fundamental. 
El problema de srennueStio pais debe operar dicho autocontrol, con vista a 
establecido en el artiwlo 133 de la Constitucion, no ha dejado de apasionar a 10s 
estudiosos del Derecho. Este precept0 wnsigna la obligadon deontologica para 
todas las autoridades judiciales en el sentido de "arregla? sus decisiones a la Ley 
Suprema, "a pesar de disposiciones en wntrario que pueda haber en las 
wnstituciones o leyes de 10s Estados". El wmplimiento de tal obligadon entrain el 
an6lisis previo, ineludible y "'motu proprio" de la inconstitucionalidad o 
wnstitucionalidad de la norma sewndaria que pueda o no oponerse a la 
Constitucion. 
El problema del auto-control de la constitucionalidad esta, pues, intimamente 
ligado al principio de la supremacia constitucional; es decir, si la Constitucion es la 
Ley Suprema, si todas las leyes sewndarias, sin exce~cion, deben cefiirse a sus 
disposiciones o si, al menos, no deben contravenirlas, dicho pnncipio se haria 
nugatorio en caso de que las autoridades estatales prefiriesen aplicar, en el 
desempefio de sus funciones espedficas, la norma infractors sobre el mandato de 
la Ley Fundamental, surgiendo solo la posibilidad de invalidar el acto aplicativo 
wrrespondiente mediante el fallo que respecto a la controversia que por ello se 
suscite ~ronunciara el Poder Judicial Federal. 0 la Constitucion es suorema o no * ~ 

lo es; ; ii se admite el primer supuesto, debemoi concluir a fortiori que toda 

"' Idem. psgs. 50 a 52 
Idem. pag. 454. 



autoridad tiene la obligation de normar sus actos por las disposiciones 
constitudonales,. a pesar de reglas wntrarias que pueda haber en las leyes 
sewndarias. 
Conforme alas ideas anteriormente expuestas, nos es dable llegar, en resumen, a 
las siguientes mndusiones a proposito de la westion del auto control de la . ~ 

wnstifudonalidad: 
1.- En puntual obsewancia del artiwlo 133 de la Constituub, 10s jueces de cada 
Estado tienen el deber de aiustar sus fallos a ella. a Desar de dis~osiciones en 
contrario que se contengan en las constituciones o leyes de ' a d a  entidad 
federativa. 
2.- El wmplimiento de este deber entratia inexorablemente la declaracion tacita de 
contrafiedad o de conformidad de dichas constitudones y leyes con la Ley 
Fundamental de la Repcblica. 
3.- Dicha fawltad declarativa tadta wnwrre desde un punto de vista 
normativoformal, con la fawltad expresa que, para estimar opuesta o concordante 
con la Constituddn Federal walquier ley ordinaria, establece el artiwlo 103 
constitudonal en favor de 10s Tribunales de la Federadon. 
4.- La facultad de auto-control y la fawltad de heterocontrol son incompatibles en 
atencidn al sistema de presewacion constitucional establecido en cl orden de 
derecho mexicano. 
5.- El deber judicial que mnsigna el artiwlo 133 es extrano a nuestro sistema de 
autotutela mnstitucional y obedecid a una trasplantacion o inwrporacion irreflexiva 
de una disposici6n constitucional norteamericana, que en 10s Estados Unidos 
significa la base de la tutela de la Constitudon, per0 que en el regimen 
constitudonal de Mbxico no tiene razon de ser. 
6.- En el temeno de la realidad, el ejercido de auto-control wnstitucional 
provocaria serios trastornos en el orden juridiw y un grave desquiciamiento en la 
organization gubemativa del pais y en la gradacion jerarquica en que esta se 
estructura. 
7.- Solamenle en 10s casos en que alguna ley o wnstitucion wntenga preceptos 
manifiesta y notoriamente opuestos a la Ley Suprema del pais, 10s jueces de 
cada Estado tienen el deber de no aplicarla, adecuando sus fallos a 10s 
mandamientos de esta. Tal sucederia, verbigrada, en el supuesto de que una 
norma penal previese ilenas prohibidas por el artiwlo 22 wnstitucional o 
establedese la pena de muerte para delitos distintos de 10s que este precept0 
menciona. La notoria e indudable inwnstitudonalidad de un ordenamiento estatal 
se traduce, pues, en la evidente oposicion entre su texio y cualquiera disposici6n 
de la Constitution federal, bastando para conslataria la mera comparacib 
r e ~ ~ e c t i v a . ~ ~ ~  
Referenda: El Juido de Amparo. Capitulo Cuarto, paragrafo V. 

AUTONOM~A 
Concepto previamente de 10s vocablos griegos autos (mismo, propio) y nomos 
(norma o ley). Entrana la fawltad de "darse sus propias leyes". No debe 

581 Idem. pig. 38 Y 39. 



wnfundirse autonomia w n  soberania en el ambito del Derecho P6bliw. La 
soberania es una e indivisible y se traduce en el poder que tiene el pueblo 
de un Estado para autodeterminarse y autolimitarse sin restricciones heterbnomas 
de ninguna indole. En otros terminos, se dice que un Estado es "soberano" porque 
su pueblo, sin sujetarse a ninguna norma que el no haya aeado o aceptado 
voluntariamente, tiene la capacidad de establecer su propio modo de ser politico. 
juridiw, economiw o social (autodeterminacion) y de fjar 10s cauces limitativos a 
su poder (autolimitaci6n). Ahora bien, al wncertarse cl pacto federativo y al 
wnsignarse este en la Constitud6n Federal, el Cltimo ado' de soberania que 10s 
Estados federados realizan, ya wmo instituciones juridiwpoliticas supremas en 
que su pueblo ha organizado, wnsiste precisamente en formar a la nueva entidad 
y en organizarla, dejando despues de ser soberanos para mantenerse autonomos. 
Esta metamorfosis se wmprende porque, rnerced a la supremacia wnstitucional y 
a la de las leyes federales, 10s Estados ya rio tienen la facultad de 
autodeterminarse sin restricciones heter6nomas, toda vez que cualquiera que 
pueda ser el regimen interior que adopten, deben ajustar su est~cturacion politica 
y juridica a ciertos principios o reglas superiores, wmo son tos implantados en 10s 
ordenamientos federales. Dicho de otra rnanera, dentro de un sistema federativo, 
los Estados federados tienen demarcada su brbita, la wa l  se integra solamente 
con las facultades que expresamente no se establezcan en favor de la entidad 
federal, sin que puedan transgredir las prohibiciones ni dejar de cumplir las 
obligaciones que la delimitan, asi wmo tampow usurpar las atribuciones que 
corresponden al gobierno national. Es evidente que el mero ejercicio de las 
llamadas facultades reSe~adaS no importa soberania, ya que esta se manifiesta 

- esencialmente en elLpoder de autodeterginarsey de autolimitarse sin restricciones 
que provengan de voluntades ajenas; yes el caso que, tratandose.de una entidad 
federada, su respectivo gobierno, en lo que a las tres funciones estatales 
concierne, debe ObSe~ar normas superiores que, por una parte, no fueron 
elaboradas por ella, ni se pueden dejar de obse~ar,  por la otra. 

La soberania y la autonomia son, pues, dos wnceptos diferentes. La primera, es 
capacidad de autodeterminacion, o sea, un Estado es soberano en la medida en 
aue pueda organizarse y limitarse a si mismo, sin estar wnstreiiido para ello a 
acatar reglas o principios que emanen de una potestad juridico-poiitica ajena, lo 
que no awntece con las entidades que integran una federadon, ya que su 
Composicion esencial y las restricciones de su actuacion gubernativa estan 
determinadas en el ordenamiento constitutional federal y en las leyes federales, 
circunstancias que implican carencia de la autodeterrninacion y de la 
autolimitacion caracteristjca de l a  soberania. Por lo wntrario, la autonomia 
expresa la facultad de "darse sus propias normas per0 dentro de un ambito 
demarcado de antemano, respetando siempre principios, reglas, obligaciones y 
prohibiciones que derivan preceptivamente de una voluntad ajena. Es por ello por 
lo que 10s Estados que forman una federation son auMnomos, en cl sentido de 
We, en ejercicio de las facultades que real o hipoteticamente se reservaron. 
pueden organizar su regimen interior y encauzar su wnducta gubernativa dentro 
de el, pero siempre sobre la base del respeto de las normas federales, de la 
observancia a las prohibiciones constitucionales y del cumplimiento a las 



e investigaaon". 
Facilmente se advierte que la iniciativa presidencial y el texto de dicha fraccion Vlll 
recogen 10s principios universitarios esenciales y sin cuya observancia es 
inwncebible toda verdadera y autentica universidad. A proposito de la autonomia. 
el presidente de la Reptiblica expresa y enfdticamente hizo alusi6n a ella en la 
exposici6n de motivos de su mencionada iniciativa al afirmar que: "La autonomia 
universitaria es una institudon que hoy es familiar a la nacion mexicana. Es 
compromiso-pemanente del Estado respetar irrestridamente la autonomia para 
que las institudones de cultura superior se organicen, administren y funcionen 
libremente, y Sean sustento de las libertades, jamas wmo formula de 
endeudamiento que implique un derecho territorial por encima de las fawltades 
primigenias del Estado. Fwtalecer esas instituciones arraigadas y obligadas con la 
coledividad nacional e independientes entre si, es requisito indispensable para el 
cumplimiento de su ~bjetivo".~'~ 
Referencia: Las Garantias Individuales. Capitulo Quinto, paragrafo IV, inciso e). 

AUTORIDAD ADMINISTRATNA 
6rgano del Estado distinto de 10s legislativos y judiciales. Sus actos son 
susceptibles & impugnarse en amparo indirect0 o biinstancial ante. 10s jueces 
de d i s t r i t ~ . ~  
Referenda: El Juido de Amparo, Capitulo Decimoctavo, paragrafo I. 

AUTORIDAD LEGISLATIVA 
drgano del estado cuya principal funcion wnsiste en expedir leyes, es decir, 
emitir ados autoritarios abstractos, generales e impersonales. Los organos 
legislativos, ademas de dicha funcion, desempehan ados administrativos y 
excepcionalmente ejercen ados de caracter jurisdictional."' 
Referencia: Derecho Constitucional Mexicano, Capitulo Sexto, paragrafo IV y Ill 
(segunda parte), apartado H. 

CASACI~N 
Recurso extraordinario de origen franc& que tiene por objeto atacar las 
sentendas definitivas civiles o penales por viuos in procedendo e in judicando. 
De el conoce la Corte de Casaci6n que es el organ0 judicial supremo en Francia, 
colocado en el mismo rango jerarquiw que el Consejo de Estado, en sus 
respectivos c a s ~ s . ~  
Referencia: El Juido de Amparo, Capitulo Primero, paragrafo VIII. 

CERTIORARI 

- 
5ss Idem. pbgs. 61 y 62, 
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obligaciones que el Codigo fundamental les imp~ne."~  
Referencia: Derecho constitucional Mexicano. Capitulo Quinto, paragrafo Ill, 
apartado A. 

AUTONOM~A UNlVERSlTARlA 
Es la facultad que tienen o deben tener las instituciones universitarias para crear 
sus propias estruduras juridim-normativas, para integrar el elemento humano 
que desempetie 10s cargos directives y docentes y para la administracion y el 
manejo de su patrimonio, sin ninguna inte~encion ajena. 
La prese~acion~de la autonomia universitaria exige que se prohiba por una norma 
constitucional que la garantice, cualquier intromision en el regimen interno de las 
universidades por parte de personas, autoridades o grupos, con el proposito de 
alterar, desvirtuar o desviar el ejercicio de las potestades juridicas en que dicha 
autonomia se revela. 
A su vez, esa prohibition constitucional no debe implicar una mera declaracion 
dogmhtica, sino que, para su eficacia, se requiere que la ley prevea 10s hechos 
especifiws en que la autonomia se lesiona y las sanciones que deban aplicarse a 
sus autores intelectuales y materiales. Esta prevision es indispensable, pues en la - - .. ..-_1__ _ realnudo ~ t ?  ha adve;',ido c!aramen!e ~ I I P  se s?~ele trastornar y hasta impedir el 
funcionamiento normal de las universidades por circunstancias ajenas a sus 
propias y naturalex finalidades y actividades, llegandose a presentar casos en que 
10s recintos universitarios se toman wmo refugio o asilo de personas contra las 
que se han dictado 6rdenes judiciales de aprehensibn por delitos del orden comcn. 
La violencia fisica y moral con que generalmente se protege a tales personas y el 
pandillerismo que desafortunadarnente suele desplegarse dentro del seno de las 
universidades para imponer un ambiente de terrorism0 que impida a sus 
autoridades, profesores, alumnos y trabajadores el desempetio de las tareas que 
respectivamente tienen encomendadas, son motivos justificados suficientes para 
que en la misma legislacion universitaria se tipifiquen con toda claridad y sin 
rnenoscabo alguno de la autonornia, 10s hechos que constituyen delitos contra 
este elemental principio y se fijen las penas que se deban imponer a quienes 10s 
perpetren. 
La autonomia universitaria ha sido elevada al rango de declaracion wnstitucional 
fundamental rnediante la adicion de la fracci6n Vlll al articulo 3'. De nuestra Ley 
Suprema. Esta adicion provino de la iniciativa presidential de 10 de octubre de 
1979, cuyo texto es el siguiente: 
"Las universidades y las demds instituciones de educacion superior a las que la 
ley otorgue autonomia tendran la fawltad y la responsabilidad de gobernarse a 
si' misrnas; realizardn sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 
acuerdo con 10s principios de libertad de Gtedra e investigacion y de libre examen 
y discusion de las ideas; determinaran sus planes y programas; fijaran 10s 
terminos de ingreso y permanencia de su personal academico y administraran su 
patrimonio. El ejercicio de 10s derechos laborales tanto del personal academico 
como del personal administrativo se realizara de acuerdo con las modalidades 
necesarias para hacerlo~wmpalible con l a  autonomia ~ ~ y con la libertad de dtedra ~- . ~ .  ~ 

"Idem. pdgs. 60 y 61. 



Nombre que se da en 10s Estados Unidos a un recurso que tiene como finalidad 
certificar o autenticar la validez de 10s procedimientos seguidos ante un tribunal 
de justicia para deterrninar si se observaron o no las normas esenciales 
respectivas.* 
Referenda: El Juicio de Amparo, Capitulo Segundo, paragrafo X. 

COMlSldN PERMANENTE 
Este cuerpo formalmente legislativo se wmpone de veintinueve miembros, o sea, 
por quince diputados y catorce senadores, "nombrados por sus respectivas 
Camaras la vispera de la dausura de las sesiones" (Art. 78 const.). Funciona 
exclusivamente durante el receso del Congreso, es decir, desde el lo. de enero al 
31 de agosto de cada aho. La presidencia y la vicepresidenda de dicha Comision 
corresponden sucesivamente, por cada periodo, a 10s diputados y a 10s senadores 
que hubiesen sido designados para integrarla, segljn lo declara la legislacion 
ulterior del Congreso de la Union. Atendiendo a su composition, la Comision 
Permanente es un organism0 que deriva directa- y exclusivamente de este, 
siguiendose a este respecto nueslra tradicih constitutional. 
La Comision Perrnanente no es un organ0 legislativo por modo absoluto, en-el 
sentido de que no tiene la potestad de elaborar ley alguna, en wyo ejercicio, por 
tanto, no sustituye al Congreso de la Union. Sus atribuciones son politico-juridicas, 
revistiendo unas el caracter de provisionalidad y otras el de definitividad. En el 
primer caso, sus decisiones quedan supeditadas a lo que resuelva, de awerdo 
con su correspondiente wmpetencia, dicho Congreso o alguna de las Camaras 
fue lo forman. En el segundo caso, la Comision Permanente puede emitir 
resoluciones sin que estas se sujelen a la ratificadon de 10s referidos organos. Las 
fawltades del mencionado merpo se establecen en el articulo 79 constitudonal a 
cuyo texto nos r e m i t i m o ~ . ~ ~  
Referenda: Derecho Constitudonal Mexicano, Capitulo Septimo, paragrafo VIII. 
CONCEPTOS DE VIOLACI6N 
Este elemento constituye la parte medular de toda demanda de amparo, ya que de 
la formulacion de 10s conceptos de violacion depende, en un aspect0 muy 
importante, el otorgamiento de la protection federal, en 10s casos en que no es 
ejercitable la fawllad o acatable la obligacion de suplir la deficiencia de la queja 
por el organo de control. 
El wncepto de violacion no es sin0 la relacion razonada que el agraviado debe 
formular o establecer entre 10s aCtOS desplegados por las autoridades 
responsables y las garantias wnstitucionales que estime violadas, demostrando 
juridicamente la wntravencih de estas por dichos actos, o sea, expresando por 
que la actividad autoritaria impugnada wnwlca sus derechos pciblicos 
individuales. El wncepto de violacion implica, por tanto, un razonamiento logico, 
para cuya formulacion es necesario observar 10s actos redamados desde el punto 
de vista de las exigencias inherentes a las garantias individuales que el agraviado 
considere violadas, demostrando que efectivamente las infringen. Podemos decir, 

5B9 Idem, pags 455 y 456 
=Idem, Mg. 77. 



ernpleando una terminologia filosbfica, que el concepto de violaci6n es el 
razonamiento wmparativo entre una situacion ontologica o real (la producida por 
10s actos reclamados) y un estado deontol6gico o legal wnstitucional (el previsto 
en las garantias individuales), y wya conclusion dedara una disparidad. 
discrepancia o no correspondencia entre ambos elementos de la wmparacion. En 
otras palabras, el concepto de violation se traduce, -en puridad Ibgica, en un 
verdadero silogismo, siendo la premisa mayor 10s preceptos constitucionales que 
se estimen wntravenidos, la premisa menor 10s actos redamados, y la conclusion, 
la wntrariedad entre ambas premisas. 
El concepto de violaci6n tambien suele denominarse "agravio'. Considerado este 
w m o  un razonamiento wmparativo entre un acto de autoridad y el texto legal por 
medio del wa l  se infiere la wndusion de que este ha sido contravenido por aquel. 
Referencia: El Juicio de Arnparo. Capitulo Decimoctavo, paragrafo II, apartado A. 

CONGRESO CONSTITUYENTE 
El termino y la idea de "poder", entrafia actividad, fuerza, energia o dinamica. 
Ahora bien, el adjetivo "constituyente" indica la finalidad de esta actividad, fuerza, 
energia o dinamica, y tal finalidad se manifiesta en la creacion de una Constituuon 
quc, cc-= c:dznz~ier!!c !nndm?en!s! y supremo, ss!ruc!.!re nnrmafivamente a un 
pueblo bajo la 16nica de diferentes y variables ideologias de caracter politico, 
ewnomico o social. En otras palabras, el poder constituyente es una potenua 
(puissance, wrno dicen 10s franceses) encaminada a establecer un orden 
wnstitucional, o sea, una estrudura juridica fundamental de wntenido diverso y 

~. mutable dentro de la que se organice un pueblo o nation, se encauce su vida 
misma y se normen las multiples y diferentes relaciones wlectivas e individuales 
que surgen de su propio desarrollo. 
Para que el poder wnstituyente logre su objetivo esencial consistente en implantar 
el derecho fundamental y supremo que se expresa y sisternatiza normativamente 
en una Constitucion, se requiere por modo indispensable que ese poder tenga la 
hegemonia suficiente para imponerse a todas las voluntades que dentro de un 
conglomerado humano suelen actuar, asi como para no someterse a fuerzas 
ajenas a ese wnglomerado. Por tanto, el poder wnstituyente, por necesidad 
ineluctable de su misma teleologia, debe ser supremo, wercitivo e independiente. 
Su supremacia se traduce en que debe actuar sobre todos los otros poderes que 
se desarrollan individual o colectivamente dentro de una wmunidad humana; su 
coercitividad se manifiesta en la capacidad de someter a tales poderes; y su 
independencia consiste en no estar subordinado a fuerzas exteriores o ajenas al 
pueblo o nacion para 10s que el citado poder establezca su estruclura juridica 
basica. Es facilrnente comprensible que sin 10s atributos mencionados no podria 
existir, desarrollarse ni wncebirse siquiera el poder wnstituyente. En efecto, si su 
finalidad estriba, segun se dijo, en wear una Constituci6n que organice 
juridicamente a un pueblo, esta necesaria propensi6n no podria lograrse si 
walquier otro poder, fuerza o voluntad impidiese su realization. Ademas, si por su 
indole formal el derecho es werutivo, imperativo y obligatorio, la ConstituciCIn que 

~- lo esablece suprema y fundamentalmen!e participa de estos caracteres, mismos 
que por necesidad Iogica se proyectan al poder que lacrea, e s  deur, a l ~  
constituyente. Por otra parte, si este poder estuviese sometido a fuerzas ajenas al 



pueblo o nacion que tiende a organizar juridicamente, no seria constituyente, t d a  
vez que, al acatar las decisiones imperativas y compulsorias de tales fuerzas, se 
traducirla en una mera actividad que sirviera wmo medio para que aquellas se 
realizaran. 
Ahora bien, el pueblo o nacion, como unidad real, no puede por s i  mismo ejercer 
el poder constituyente. Es imposible fisica y sicoldgicamente que t d o  el conjunto 
humano que representa se dB una constitud6n. La elaboracidn de este 

. ordenamiento fundamental es Una obra de la inteligencia y de la voluntad y wya  
produccidn, por ende, requiere indispensablemente la acci6n del entendimiento 
manifestada en varias operaciones sucesivas, tales como la confecci6n de un 
proyecto, su estudio y diswsibn. y su aprobaci6n. Estas operaciones, cuyo 
desarrollo exige por, modo necesario un metodo, no son susceptibles de realizarse 
por el mismo pueblo en atencion al n~jmero considerable de sus componentes, al 
vast0 territorio sobre el que se asienta, a la heterogeneidad de 10s sectores 
sociales que lo integran, en una palabra, a una variedad y multiplicidad de. 
factores de hecho. Por ello, si bien el poder constituyente pertenece al pueblo 
como aspect0 teleologico inherente a su soberania, no puede desempefiarse por. 
su titular. lmperativos ineludibles wnstrifien a depositar su ejercicio en un cuerpo. 
compuesto de representantes populares, que se denomina Congreso o asamblea 
constituyente y cuya misi6n unica consiste en elaborar una wnstitucidn a nombre 
del pueblo. Claramente se advierte, por tanto, la medular distincidn que media 
entre ese cuerpo y el poder constituyente propiamente dicho. El primer0 es el 
organo a quien el ejercicio o la actualizadon de dicho poder se confia o entrega, y 
el segundo la energia, fuerza o actividad soberana de darse una constitucion. Por 
este rnotivo, 10s titulos de legitimidad del congreso o asamblea wnstituyente y (le 
su obra derivan de la relaci6n directa que exista entre 81 y el pueblo, o sea, de la 
autentica representacion popular que tal organism0 ostente. Sin esa relacion o 
faltando esta representacion, la obra constitucional, por mas perfecta que se 
suponga, tendra un vicio ostensible de origen su caracter espurio o ilegitimo, 
aunque con el tiempo y su observancia pueda legitimarse. 
Debe advertirse, por otra parte, que la representacion politica del pueblo que tiene 
la asamblea o congreso constituyente no convierte a este cuerpo en un mero 
rnandatario popular bajo el concept0 clasiw de mandato del derecho civil. Dicha 
asamblea o cuerpo goza de amplia libertad para crear una constitucion, sin que 
actue acatando instrucciones especificas y expresas de su representado, las 
cuales, por lo demas, serian casi imposibles de darse. Sin embargo, sobre la 
actuacion del organo wnstituyente existe un conjunto de principios, ideales, fines 
o tendencias, radicados en el ser, modo de ser y querer ser del pueblo 
(constitucion real o en sentido absolute, no positivo) que no s61o condidonan la 
produccion constitucional, sino que deben inmrporarle a Bsta como substratum de 
sus disposiciones juridicas."' 
Referencia: Derecho Constitutional Mexicano, Capitulo Tercero, paragrafo II. 
apartado C. 

CONGRESO DE LA UNION 

Sg, Idem. phgs. 79 Y 80. 



Es el organismo bicamaral en que se deposita el pcder legislativo federal, o sea, la 
funcion de impeiio del Estado mexicano wnsistente en crear normas juridicas, 
abstractas, generales e impersonales llamadas "leyes" en sentido material. La 
aludida denominadon equivale a 10s nombres de "Congreso General' (que utiliza 
el articulo 50 de la Constitudon), "Congreso Federal" o "Congreso de 10s Estados 
Unidos Mexicanos" es decir, "Congreso de la Federacion". El Congreso de la 
Union es un organism0 constituido, no una asamblea constituyente, pues su 
existencia, fawltades y funcionamiento derivan de la Ley Fundamental que lo 
instituye, y aunque tiene la potestad de reformar y adicionar la Constitucion con la 
wlaboradon de las legislaturas de 10s Estados (Art. 135), esta atribudon no 
implica el ejercicio del poder constituyente propiamente dicho, puesto que no le 
compete alterar ni sustituir 10s principios juridicos, sociales, economicos o politicos 
cardinales en que descansa el ordenamiento supremo, lo que lo que no entrafiaria 
reformarlo o adicionarlo, sin0 variarlo sustancial o esencialmente, fenomeno que 
solo inwmbe al pueblo. 
Por otra parte, al aseverarse que en el Congreso de la Union se deposita el poder 
legislativo federal, destacadamente distinto del pcder constituyente, no debe 
suponerse que este organismo no desempeiie fundones que no estriben en 

- .  e!?brar lnyes, pues aunqe la a e a d h  legislativa sea su principal tarea, su 
wmpetencia constitucional abarca fawltades que se desarrollan en actos no 
legislativos, mismos que suelen clasificarse, grosso modo, en dos tipos, a saber: 
politicn administrativos y politicoj'urisdiccionales. En otras palabras, la 
Constituuon otorga tres espedes de fawltades al Congreso de la Union y que 
son: las legislativas, las politioo-administrativas y las politicojurisdiccionales 
ejercitables sucesivamente por cada una de las CQmaras que lo wmponen y wya 
actuacion wnjunta produce 10s aclos respedivos en que se traducen: las leyes. 
10s decretos y 10s fallos. De esas Ires clases de fawltades, la politico-jurisdictional 
es la menos dilatada, pues s61o se desemperia en casos especificos y unicamente 
en relacion con sus miembros individuales wmponentes diputados y senadores-, 
con 10s altos funcionarios de la Federadon -Presidente de la Repriblica, ministros 
de la Suprema Corte, secretaries de Estado, procurador general de la Repljblica y 
de 10s Estados -gobernadores y diputados de las legislaturas locales- y en 10s 
casos a que se refieren 10s arliwlos 108 a 11 1 constitucionales. 
El Congreso de la Union es el werpo legislativo federal wya actuacion legislativa 
se extiende en todo el territorio nacional y, simult8neamente, es la legislatura para 
el Distrito Federal. En el primer caso debe estar investido con fawltades expresas 
e implicitas para acluar y en el segundo con facultades resewadas por aplicadbn 
analogica del artiwlo 124 consti tuci~nal.~~~ 
Referenda: Derecho Constitucional Mexicano, Capitulo Septimo, paragrafo IV. 

CONSTITUC16N, DEFENSA DE LA 
Sistema integrado por diferentes rewrsos o medios juridicos tendientes a 
wntrolar el orden constitucional. En Mexicn tal sistema se eslructura en el juido 
de arnpar~. '~~ 

.~ - - - ~ - .  ~. . -. 
Idem. psgs. 80 y 81. rn Idem. pag. 457. 



Referenda: El Juicio de Amparo. Capitulo Cuarto y Capitulo Quinto. 

CONSTITUCI~N. FUNDAMENTALIDAD Y SUPREMAC~A 
La fundamentalidad denota una cualidad de la Constitudon juridiwpositiva que, 
16gicamenie. hace que esta se califique wmo "ley fundamental del Estado". 
EnIraria, p a  ende, que dicha Constituuon sea el ordenamiento basiw te toda la 
estructura juridica estatal, es decir, el dmiento sobre el que se asienta el sistema 
normativo de derecho en su integridad. Consiguientemente, el wncepto de 
fundamentalidad equivale al de primariedad, o sea, que si la Constitud6n es la "ley 
fundamental", al mismo tiempo es la "ley primaria". Este atributo, ademhs, implica 
que el ordenamiento wnstitucional expresa las decisiones fundamentales siendo 
al mismo tiempo la fuente creativa de 10s 6rganos primarios del Estado, la 
demarcation de su competencia y la normaci6n brjsica de su integration humana. 
La fundamentalidad de la Constitucibn significa tambien que Bsta es la fuente de 
validez formal, de todas las normas secundarias que Wmponen el derecho 
positivo, asi wmo la "superlegalidad de sus disposidones preceptivas en la 
terminologia de Maurice Hauriou. 
Ahora bien, si la Constitud6n es la "ley fundamental" en 10s terminos antes 
expresados, al mismo tiernpo y por modo inescindible es la "ley suprema" del 
Estado. Fundamentalidad y supremacia, por ende, son dos conceptos 
inseparables que denotan dos walidades wncurrentes en toda Constituci6n 
positiva, o sea, que esta es suprema por ser fundamental y es fundamental porque 
es suprema. En efecto, si la Constituuon no estuviese investida de supremacia, 
dejaria de ser elfundamento de la estructura juridica del Estado ante la posibilidad 
de que las normas secundarias pudiesen contrariaria sin career de validez 
formal. A la inversa, el principio de supremacia wnstitucional se explica 
Iogicamente por el caracter de "ley fundamental" que ostenta la Constituuon, ya 
que sin el no habria raz6n para que fuese suprema. Por ello, en la pirhmide 
kelseniana la Constitucion es a la vez la base y la cumbre, lo fundatorio y lo 
insuperable, dentro de cuyos extremos se mueve toda la estructura vital del 
Estado. 
El  principio de supremacia constituuonal descansa en solidas wnsideraciones 
Iogico-juridicas. En efecto, atendiendo a que la Constituuon es la expresion 
normativa de las decisiones fundamentales de caracter politico, social, economiw, 
cultural y religiose, asi wmo la base misma de la estructura juridica del Estado 
que sobre estas se organiza, debe autopreservarse frente a la actuadbn toda de 
10s organos estatales que ella misma crea drganos primarios- o de 10s organos 
derivados. Dicha autoprese~aci6n reside primordialmente en el mencionado 
principio, segun el wa l  se adjetiva el ordenamiento wnstitucional como "ley 
suprema" o'lex legum", es decir, "ley de leyes". Obviamente, la supremacia de la 
Constitucion implica que esta sea el-odenamiento "cdspide" de todo el derecho 
positivo del Estado, situation que la wnvierte en el indice.de validez formal de 
todas las leyes semdarias u ordinarias que forman el sistema juridiw estatal, en 
cuanto que ninguna de ellas debe oponerse, violar o simplemente apartarse de las 
disposiuones wnstitucionales. POr ende, si esta oposiuon, violadon o dicho 
apartamiento se registran, la ley que provoque estos fenomenos car- de 
"validez formal", siendo susceptible de declararse "nula". "invalids", "inoperante" o 



"ineficaz" por la via jurisdicdonal o politica que cada orden constitudonal wncreto 
y especifico establezca. 
Referencia: Derecho Constitudonal Mexicano, Capitulo Cuarto, paragrafo VI. 

CONSTITUCI~N. INVlOLABlLlDAD 
Este prindpio obviamente no implica que la Constitudon no pueda nunca 
wntravenirse, hiNtesis, por lo demds, irrealizable. Toda Constitudon es 
susceptible de infringirse por multitud de actos del poder publico, posibilidad que 
ella misma prevb. Tan es asi que establece 10s medios juridiws para impedir o 
remediar las contravendones que las autoridades del Estado suelen wmeter 
cotidianamente a sus mandamientos por una gama de multiples causas que seria 
prolijo enunciar siquiera. En otras palabras, toda Constitudbn provee a su 
autodefensa instituyendo sistemas de control de diversos tipos, control que en 
Mbxico se ejerce primordialmente a travbs del juicio de amparo. En efecto. 
ademas de las declaraciones dogmaticas que prodaman las decisiones 
fundamentales, de la institucion de garantias en favor del gobemado frente al 
poder pLiblico estatal y de la estructura gubernativa basica del Estado, la 
Constitucion establece un conjunto de instrurnentos adjetivos o procesales de 

. -dife:e-!e ce:Sc!er pzrz q ~ e ,  mnrli=n!e s~! opem!ividad, be presewe y mantenga el 
orden juridico que crea y del cual es la ley fundamental y suprema, como ya 
dijimos, traducibndose dichos instrumentos en lo que se llama la jurisdicdon 
constitudonal. 
La inviolabilidad de la Constitucion denota un concept0 que se vincula 
estrechamente a 10s de poder constituyente, supremacia, fundamentalidad y 
legitimidad de tal ordenamiento juridicopolitiw. Se afirma que la Constitudon es 
"inviolable" porque solo puede ser quebrantada, desconocida o reemplazada 
mediante el ejercido de dicho poder, cuyo titular es el pueblo, toda vez que no es 
sino el aspect0 teleol6gico de su soberania. "lnviolabilidad", por ende, significa la 
imposibilidad juridica de que la Constitudon sea desconocida, cambiada o 
sustituida por fuerzas que no emanen del poder constituyente o por grupos o 
personas que no expresen la voluntad mayoritaria del pueblo. Esta imposibilidad 
se basa en la fundamentalidad y supremacia del ordenamiento constitucional, ya 
que el supuesto contrario equivaldria a admitir que las decisiones fundamentales 
que prewniza la Constituuon y su hegemonia nonnativa estuviesen supeditadas a 
tales grupos o personas, circunstancias que, ademas de contrariar el principio de 
soberania nadonal, manifestarian un caso absurd0 en el ambito del derecho. 
Fadlmente se advierte que el principio de inviolabilidad constitudonal no esta 
reriido con el que prodama el "derecho a la revolution" que corresponde al pueblo 
como potestad natural de su misma implication dinamica, pues no debe olvidarse 
que "inviolabilidab' no entraria "insustituibilidad" de la Constitucion. Ninguna 
generation ciudadana puede ligar sempitemamente a sus sucedaneas, en el 
devenir hietoriw de una nacion, w n  10s lazos de un orden wnstitucional 
esencialmente inalterable. En cambio, la Constitudon es "inviolable" frente a 
cualesquiera movimientos que, sin ser autenticamente revolucionarios, la 
desconozcan, suspendan o reemplacen por un "status" politico diferente. En otras - 

Palabras, toda Constituuon, ante las aspiradones populares, frente a la  vida C5a l  
en constante evolution, es evidentemente susceptible de abolirse y de ser 



sustituida por otra. Y es que una Constitucion, que hipoteticamente se supone 
wmo fmto de la voluntad popular expresada a traves de sus representantes 
(wngreso o asamblea wnstituyente) no debe encadenar al pueblo hasta el 
extremo de que siempre se vea obligado a ceriir su vida a sus mandamientos, o 
sea, a someterse a 10s principios juridiws, politicos, filos3fiws, ewnomicos o 
sociales que en un momento determinado puedan oponerse a la evoluci6n 
nacional y a 10s sentimientos de justicia. Por tanto, cuando dicho fenbmeno 
diswrdante awntece, cuando un orden wnstitucional determinado experiments el 
wnsiguiente period0 ait iw, wando no se ha legitimado ni existe la posibilidad de 
que se legitime por la adhesion popular a sus disposiciones, el pueblo tiene 
siempre la potestad (por no decir el "derecho") de deswnocer la normaci6n 
wnstitucional que le sea incompatible, rebelandose contra el poder gubernamental 
que la sostenga, a efedo de organizarse juridicamente wnforme a sus designios 
mediante una nueva ~ons t i t uc i6n .~  
Referencia: Derecho Constitutional Mexicano, Capitulo Cuarto, paregrafo IX. 

CONSTITUCl6N. INTERPRETACI~N 
En el terreno del Derecho, "interpretaf denota una operation intelectual 
wnsistente en determinar el alcance, la extension, el sentido o el significado de 
cualquier norma juridica, bien sea esta general, abstracta e impersonal, o 
particular, wncreta e individualizada. En el primer caso se trata de la 
interpretacion de las leyes en su amplia o lata acepcion, independientemente de 
su rango formal, o sea, de las normas wnstitucionales, de las legales ordinarias o 

-secundarias y de las reglamentarias. En el segundo, la interpretacion puede versar 
sobre 10s wntratos, 10s wnvenios, 10s testamentos, las sentencias judiciales, las 
resoluciones administrativas y, en general, sobre decisiones unilaterales o 
bilaterales de carader pGblico, social o privado e incluso sobre actos de indole 
jurisdiccional. Desde el punto de vista de su wnsistencia esencial, la 
interpretacion implica una accion unilateral del intelecto humano que tiene wmo 
finalidad sustancial, propia e inherente establecer o declarar el sentido, alcance, 
extension o significado de cualquier norma juridica, con prescindencia de la fuente 
en que esta se wntenga. Por wnsiguiente, es la naturaleza de la norma lo que 
determina las diferentes espedes de interpretaciones, sin que esta variedad altere 
la esencia de la labor interpretativa. 
Facilmente se advierte que la interpretacion es una wndicion sine qua non de la 
vida misma del Derecho. Sin ella la dinamica juridica seria imposible, pues 
para invocar y aplicar walquier norma hay que precisar o, al menos, indicar su 
sentido, alcance, wmprension 0 significado. Es mas, el principio de juridicidad 
seria inoperante sin la interpretadon de las disposiciones de derecho que 
subordinan 10s diferentes actos del poder p~iblico del Estado. La interpretaci6n es, 
por tanto, la operation imprescindiblemente previa de la aplicacion de la norma 
juridica a 10s casos wnaetos que la realidad social plantea mnstantemente. 
Seria absurd0 que, sin establecer o dedarar el sentido regulador de la norma de 
derecho, esta pudiese proyectarse al mundo de la casuistica para determinar, en 
el, la soluci6n que dicha norma brinde para la variadisima gama de la problematica 

%idern. ~ g s .  91 Y 92. 



social. A nadie puede escapar la importancia ingente que tiene la interpretacih 
juridica para la vida y operatividad del Derecho en sus mljltiples y distintas 
manifestaciones, pudiendo afimlarse que sin ella este careceria de objeto 
pragmatic0 principalmente. 
La trascendencia de la interpretadon juridica se acrecien!a cuando se trata de su 
mhxima especie, cual es la interpretacion constitucional. Esta, w m o  su adjetivo lo 
indica, consiste en la fijacibn, dedarad6n o determinaci6n del sentido, alcance, 
extension o significado de las disposiciones que integran el ordenamiento supremo 
del pais, wa l  es la Constituci6n. Puede aseverarse que el principio de supremacia 
con que  esta revestida s e ~  hace- extensivo a la interpretaci6n de sus 
mandamientos, en wanto que Bsta prevalece sobre la interpretaddn de 
cualesquiera disposiciones pertenedentes a normas juridicas ordinarias o 
secundarias, en el supuesto de que exista contrariedad, divergencia o 
contradiccion entre unas y otras. Esa prevalencia se finca en la cirwnstancia de 
que la interpretation wnstitucional queda reservada, en riltimo grado, a 10s 
tribunales mhximos del Estado, wya jurispwdencia, en que tal interpretacion se 
sustente, sea obligatoria para todas las autoridades estatales, pues es evidente 
que sin esta obligatoriedad se provocaria la anarquia aplicativa del Derecho. - hi en&, a piop6si:a del :==a q-2 :r~!,mns, se pzderr formnlar !as si~luien!es 
observadones: 
a) La interpretacion constitucional wnsiste en establecer o dedarar el sentido, el 
alcance, la extension o el significado de las disposiciones que integran la Ley 
Fundamental del pais. 
b) Para lograr el anterior objetivo, se deben utilizar 10s metodos gramatical o literal. 
Iogiw o conceptual, sistematiw y 
causal-teleologico, cuya implication exponemos en nuestra obra respectiva. 
c) La interpretacion constitucional inwmbe, por modo definitive o en grado 
maximo, a la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 
(d) Siendo la interpretaci6n una operaci6n intelectual, tanto 10s gobernados wmo 
10s gobernantes, al aplicar o invocar walquier disposid6n wnstitucional, deben 
previamente fijar su sentido o alcance normativo. 
e) La interpretacion constitucional, como mera operacion intelectual, no debe 
confundirse con la fawltad juridica de interpretar la Constitucion, que dentro del 
sistema mexicano solo compete al Congreso de la Union y a la Suprema Corte. 
f) Cuando se habla de interpretadon extensiva o restrictiva de la Constitudon, 
sustancialmente no se trata de dos especies distintas y diferenciadas de 
interpretacion constitucional, sino de diversas wnclusiones o resultados que al 
traves de distintos metodos se pueden obtener, para referir 10s preceptos 
constitucionales interpretados a 10s variadisimos casos que plantea la realidad 
social, politics, econ6mica o cultural. 

Referencia: Derecho Constitudonal Mexicano. Capitulo Cuarto, parhgrafo x.'~' 

CONSTITUCI~N. LEGlTlMlDAD 
La legitimidad de una Constitud6n deriva puntualmente de la genuinidad del 

- - organ0 que la crea, toda vez que elLefedopaflicipa de la naturaleza de la causa. 

Idem. p8gs. 93 y 94 



Por wnsiguiente, para deteninar si una Constitution es legitima, hay que 
establecer si su autor tambien lo fue; y wmo la producuon wnstitucional rewnoce 
diversas fuentes segun el regimen juridiw-politico de que se trate, la metodologia 
para solucionar dicha westion debe ser de carActer historiw. 
La legitimidad en sentido amplio denota una walidad contraria a lo falso o espurio; 
y aplicada esta idea a la wnstitud6n, resulta que Bsta es "legitima" cuando no 
proviene del usurpador del poder constituyente, y que puede ser un automata o un 
werpo oligarquiw. Facilmente se advierte que la legitimidad la wnstitucion y de 
su creador dependen, a su vez, de que este sea rewncido por la wnciencia 
wlectiva de 10s gobemados wmo ente en que se deposita la potestad 
wnstituyente, en f o n a  genuina. Esla "genuinidad" obedece, por parte, a 
wncepciones de caracter filos6fico-juridiw y otrora teologicas, que han tendido a 
justificar ese deposito. Basta rewrdar, en wrroboracibn de este aserto, que en el 
pueblo hebreo y en 10s pueblos islamicos la organizacion juridico-politica era 
teocratica y, por ende, gobiemo estaba enwmendado a interpretes y ejewtores 
de la voluntad divina, sea, a 10s profetas y sacerdotes que lo de empeiiaban por si 
mismos o que awnsejaban y dirigian a 10s reyes. Consiguientemente, solo las 
leyes que unos u otro expidieran bajo la inspirauon de Jehova o de AM, podian 
wnsiderarse legitimar. Analogo prindpio legitimo en 10s reinos europeos durante 
la Edad Media y hasta antes de la proclamation de las teorias de la soberania 
popular, la creauon de leyes, fueros y "wnstituciones" por parte de 10s monarcas 
o "soberanos" que recibian de Dios su poder de gobiemo -omnis potestas a Deo- 
sin estar a su vez ligados a las normas juridicas.que expedian Jegibus solutus-. La 
legitimidad de la wnstitucion cambio esencialmente de enfoque, wmo es bien 
sabido, en el pensamiento juridiw, politico y filosofiw que prewniza la radicaci6n 
popular de la soberania, sobre todo en la teoria rousseauniana de la "voluntad 
general" en cuanto que s61o puede reputarse legitimo el ordenamiento 
wnstitucional que emane directamente del pueblo o indirectamente de 81 a traves 
de una asamblea, llamada wnstituyente, wmpuesta por sus genuinos 
representantes. 
Esta exigencia, en la realidad politics, es muy dificil de satisfacer, por no decir 
imposible de colmarse. Efedivamente, en 10s Estados modernos no puede 
ejercerse la democracia direda wmo se practici, en las antiguas polis griegas. 
Ademas, la asamblea wnstituyente no puede tener la representauon total, 
unanime o "nemine discrepante" de todos y cada uno de 10s individuos o grupos 
que integran el cuerpo politiw de una nacion. A mayor abundamiento, cualquier 
constitucion juridiw-positiva nunca carece de adversarios criticos y hasta violentos 
que la impugnan y atacan de diversos modos y para quienes no tiene validez ni 
legitimidad. La historia nos suministra ejemplos abundantes de casos espec i f is  
que elowentemente wnfirman estas apreciaciones, sin excluir, claro esta, a 
Mexico, cuyas Constituciones de 1857 y de 1917 fueron duramente wntrovertidas. 
Ante la casi inalcanzable legitimidad wnstitucional dentro de 10s regimenes 
democraticos asentados sobre la idea de que la soberania radica en el pueblo, la 
doctrina ha prodamado el principio de legitimation de la ley fundamental. Este 
principio no requiere que la wnstitucion juridiw positiva deba ser necesariamente 
la manifestation genuina y autentica de la voluntad soberana ni que se haya 
expedido por un cuerpo wnstituyente en el que verdaderamente hubiese estado 



representada la mayoria, porno decir la totalidad, del pueblo, sino que se funda en 
la aceptadon wnsciente, voluntaria y espontanea, tacita o expresa, de esa ma- 
yoria respecto del orden juridiw, politiw y social por ella establecido. 
Desde el punto (le vista sociol6giw, la legitimidad no es simplemente un elemento 
formal, como la validez de que habla Kelsen, sin0 queen cierto modo se revela en 
la adecuacion entre la wnstitucibn juridiw positiva y la wnstituci6n real y 
teleol6gica a que ya,hemos hecho referenda. Sin tal adecuacion, aquella no seria 
autentica, genuina o legitima ni materialmente vigente, aunque fuese formalmente 
valida wmo una mera "hoja de papel", empleando la lowcibn con que 
despectivamentedesignaba Lasalle a las wnstituciones esffltas que por la fuerza 
y la wacdon se imponen a 10s pueblos mmo un traje de luces o de etiqueta o 
como una armadura pesada y asfixiante. Ahora bien, debemos advertir, empero, 
que si dicha adecuad6n puede no existir en el momento de expedirse la 
wnstitucion juridicopositiva, es susceptible de registrars durante el decurso del 
tiempo, sea mediante las transformadones evolutivas del pueblo que lo conviertan 
en agente y paciente positivo de 10s principios wnstitucionalmente prodamados, o 
a traves de las enmiendas normativas que la experiencia vaya imponiendo, hasta 
lograr el verdadero equilibrio entre la facticidad y la normatividad wmo sintesis a 
qije :ebc czpi:~: e! ~l?n~!/!~dnnalismo en walquier pais. 585 

Referencia: Dewcho Constiiudonal Mexicano. Capitulo Cuarto, paragrafo Ill. 

CONSTITUCI~N. 
PRlNClPlO DE RlGlDEZ 
La supremacia no opera solo para wnseguir el aseguramiento o la efectividad de - 

la Constiticion, sino que, w n  vista a este objetivo se wmplementa w n  otro 
principio: el de rigidez. Este principio se opone al llamado de flexibilidad 
wnstitucional, que significa que la Ley Fundamental es susceptible de ser 
reformada, modificada y adiaonada par el legislador ordinario, siguiendo el mismo 
procedimiento que se adopta para la creaci6n y alteraci6n de la legislacion 
secundaria. 
Por el wntrario, el principio de rigidez wnstitucional indica que para llevar a cabo 
alguna modificacion o reforma a la Constituci6n, es necesario seguir un 
procedimiento especial, en el que las diversas autoridades y organismos que 
tienen injerencia integran un "pode? extraordinario, sui generis, al que se ha 
denominado, por algunos autores, "wnstituyente permanente". Como se ve, pues. 
el principio de rigidez mnstitucional evita la posibilidad de que la Ley Fundamental 
sea alterada en forma analoga a las leyes sewndarias, esto es (refiribndonos ya a 
nuestro orden juridiw), por el Congreso de la Union wando se Irate de leyes 
federales o para el Distrito Federal, o por las legislaturas de 10s Estados wando 
Sean locales, poniendo de esta manera a la Constituci6n General a salvo de las 
actividades legislativas del poder ordinario respective. 
El principio de que tratamos se enwentra mntenido en el articulo 135, que 
expresa: "La presente Constitucion puede ser adicionada o reformada. Para que 
las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el 
Congresode la Union, por el voto de las dos terceras partes de 10s individuos 

~. - ~ - ~ -- . 

5 a  Idem. pags. 94 y 95. 



presentes acuerde las reformas o adidones, y que estas Sean aprobadas p r  la 
mayoria de las legislaturas de 10s Estados. El Congreso de la Union o la ComisiCvr 
Permanente han el wmputo de 10s votos de las legislaturas y la dedaracion de 
haber sido aprobadas las adidones o reformas" (Art. 127 de la Constitucidn del 
57). Este precepto, wmo puede verse, wmpone al poder encargado de llevar a 
cabo las modificadones, alteraciones o reformas a la Constituci6n, con el 
Legisbtivo Federal (Congreso de la Union) y las legislaturas locales de las 
entidades federativa~.~' 
Referenda: Derecho Constitudonal Mexicano. Capitulo Cuarto, paragrafo VII. 

CONSTITUC16N. 
REFORMABILIDAD 
Casi todas las mnstitudones del mundo preven su "reformabilidad, es decir, la 
modificabilidad de sus preceptos respecto de aquellos puntos normativos que no 
versen sobre 10s principios que componen la esencia o sustancia del orden por 
ellas establecido. Ahora bien, la fundon reformativa de la Constitudon, wmo de 
walquier ley sewndaria, no debe quedar al arbitrio irrestricto de 10s organos 
estatales a 10s que se atribuya la facultad respectiva, sin0 que tiene que estar 
encauzada por fadores de diferente tip0 que justifiquen, bajo diversos aspedos, 
sus resultados psitivos. En otras palabras, toda reforma a la Ley Fundamental 
debe tener una justa causa final, o sea, un motivo y un tin que realmente 
respondan a 10s imperativos sociales que la reclamen. Sin esta legitimation. 
walquiera modiicadon que se introduzca a la Constitucion no seria sino un mero 
subterhrgio para enwbrir, tras la apariencia de una forma juridica, todo prop6sito 
espurio, antisocial o demag6gim. Por tanto, jen que medida debe reformarse la 
Ley Suprema para que las enmiendas a sus preceptos verdaderamente se 
justifiquen desde el punto de vista de la realidad social? 'Cual seria el criterio 
deontol6giw que normara su modificabilidad? 
La norma juridica psitiva traduce una forma o manera de regulacih bilateral, 
imperativa y werciliva de multiples situadones dadas en el mundo ontologico, en 
la objetividad social. Por eso en el Estado existen dos ordenes fundamentales: el 
fictico y el juridim, entre 10s wales debe haber una leal adewaci6n, una 
verdadera correspondenda de tal suerte que el precepto no sea sino el elemento 
formal de o rdenac i~  del hecho. Per0 la norma de derecho no solo debe ser 
wntinente de 10s muy variados aspectos de la realidad social, sino que, dada su 
tendencia valorativa enfocada primordialmente hacia la wnsewcion de la igualdad 
y la justicia, debe asimismo consistir en un indice de modificadh social con miras 
a un mejoramiento o a una superacion de las reladones humanas dentro del 
Estado. Si no se atribuyese esa virtud a la norma juridica, esta seria unicamente 
simple reflejo de la realidad, en la que predominan las desigualdades y las 
injustidas, que, de esa guisa, serian sancionadas por el Derecho. 
La norrnacion estB en razon directa con el objeto o la materia normados que 
inciden en distintos ambitos de la realidad social, de tal manera que siendo esta 
por naturaleza cambiante, el Derecho tampow debe ser estdtiw o inmodificable. 
Pos ende, uno de 10s atributos naturales de la ley es su reformabilidad, pero para 



que una reforma legal se justifique plenamente debe propender hacia la obtenci6n 
de cualquiera de estos dos objetivos: sentar las bases o principios de un 
mejoramiento o perfeccionamiento social o brindar las reglas segrin las cuales 
pueda solucionarse satisfactoria y eficazmente un problema que afecle al pueblo o 
subsanarse una necesidad priblica. Por el wntrario, si la alteracion del orden 
juridiw obedece a dichas causas finales, que implican su autbntica motivacion 
real, sera patentemente injustificada y solo explicable wmo mera formula para 
enwbrir o sancionar, w n  toda la fuerza del derecho, propbsitos mezquinos y 
wnveniencias de hombres o de grupos interesados. La susceptibilidad reformativa 
de las leyes ha denotado siempre un serio .peligro para 10s pueblos, ya que. 
radicand0 la fawltad respediva en sus llamados 6rganos representativos, queda 
al arbitrio (le estos la introduccibn de alteraciones al orden juridiw, las wales 
muchas veces no $010 no se justifican, sin0 que abiertamente se wntraponen a 
las autenticas aspiraciones sociales y son lesivas del ser y del modo de ser de la 
sociedad. 
El peligro de que la regla no responden a la realidad, de que el Derecho positivo 
no sea sin0 un obstawlo para la evolution social progresiva y un factor de 
infelicidad popular, se agiganta wando cl ordenamiento reformable es la 

- Cons!i!ici6n, punst2 qlin es Bc!a, c ~ l % ~ l  Ley uprema, !a que organiza el sar y el 
deber ser de las sociedades, cristalizando preceptivamente sus mas caros anhelos 
y tendencias. Es por ello por lo que, segun afirmabamos con antelacion, se ha 
implantado en 10s ordenamientos wnstitucionales un sistema para su reforma y 
adicion que ha sugerido al llamado principio de la rigidez wnstitucional, el wa l  no 

- siempre ha dado 10s resultados apetecidos, consistentes en que cualquier 
alteracion a la Constitucion haya sido debidamente ponderada y meditada y tenga 
una verdadera motivacion real, ya que en wantas ocasiones no ha servido sin0 
para volver texto constitucional wnveniencias o propositos bastardos de 
gobernantes y sectores privilegiados, consolidando juridicamente sus impopulares 
intereses ewnomiws o politicos. 
Ahora bien, la modificabilidad de 10s principios esenciales que se contienen en una 
Constitucidn, o sea, de 10s que implican la sustancia o wntextura misma del ser 
ontologiw y teleologiw del pueblo, y la fawltad de sustituir dicho ordenamiento, 
son inherentes al poder constituyente. Por ende, sblo el pueblo puede modificar 
tales principios o darse una nueva Constitucion. Ni el congreso wnstituyente, wya 
tarea wncluye con la elaboracibn wnstitucional, ni, por mayoria de razon, 10s 
organos wnstituidos, es decir, 10s que se hayan creado en la Constituci6n, tienen 
semejantes atribuciones. Suponer lo wntrario equivaldria a admitir aberraciones 
inexcusables, tales wmo la de que el consabido poder no pertenece al pueblo, de 
que la asamblea constituyente, una vez wmplida su misibn, subsistiese, y de que 
10s organos existentes a virtud del ordenamiento wnstitucional pudiesen alterar 
!as bases en que Bste descansa sin destruirse ellos mismos. En resumen, si el 
poder wnstituyente es un aspect0 inseparable; inescindible de la soberania, si 
dicho poder wnsiste en la potestad de darse una Constitucion, de cambiarla, esto 
es, de reemplazar 10s principios cardinales que le atribuyen su t6nica especifica, o 
de sustituirla por otra, no essncebible, y mucho menos admisible, que nadie ~ ~- ni 
nada, fuera &I pueblo, tenga las facultades anteriormente apuntadas.~ 
Estas wnsideraciones plantean, un problema de trascendental importancia que 



estriba en determinar la via o el medio que el pueblo puede utilizar para realizar 
esa potestad. Tal problema se traduce en las siguientes interrogaciones: ~ C O ~ O  
puede el pueblo cambiar su Constituci6n? 'Como puede sustituirla por una nueva 
que refleje el estado evolutivo que en 10s distintos ordenes de su vida haya 
alcanzado? ‘Coma puede reemplazar 10s principios esenciales politicos, SocialeS. 
econ6miws o juridiws que en un determinado ordenamiento wnstitucional se han 
plasmado? Las formas wmo estos objetivos pueden lograrse son generalmente 
las de derecho y las de hecho. Dentro de las primeras se wmprende el 
referendum popular, o sea, la manifestadon de la voluntad mayoritaria del pueblo. 
a traves de una votaci6n extraordinaria, que apruebe o rechace no s61o la 
variaci6n de 10s wnsabidos principios y la adopcion de distintos o wntrarios a 10s 
wnstitucionalmente establecidos, sino la sustitucion de la Ley Fundamental. 
Ademas, en la misma Constitucion puede disponerse que 10s organos que 
ostenten la representacion popular wnvoquen, bajo determinadas wndiciones, a 
la integracion de un wngreso o asamblea wnstituyente para el efecto de que el 
pueblo, por wndudo de 10s diputados que elija, se de una nueva Ley Suprema. 
Sin que wnstitucionalmente se prevean cualesquiera de las dos formas 
mencionadas, que es lo que sucede en Mexico, el poder wnstituyente del pueblo 
solo puede actualizarse mediante la revolution, es decir, por modo cruen!o. 
rebelandose contra el orden juridico-politico establecido para wnseguir la 
implantacibn de otro, informado por principios o ideas que su evoluci6n real vaya 
imponiendo. En la lucha civil asi wncebida, 10s wntendientes serian 10s grupos 
que respectivamente pugnen por el rnantenimiento del orden wnstitucional 
.existente o por la renovation de Bste. El triunfo de unos u otros en dicha wntienda 
originara la realization de estos objetivos, afirmacion que esta wrroborada por 
mirltiples ejemplos que la historia universal y la de nuestro pais nos ofrecen 
prolijamente. Asi debe entenderse el articulo 136 de nuestra Constitucion vigente. 
similar al articulo 128 de la Ley Fundamental de 1857. Su aplicacion depende de 
elementos facticos que se registren en la realidad, pues "la fuerza y vigor" de 
dicho ordenamiento estan supeditados a la circunstancia de que 10s inmnformes 
con el, 10s que se subleven contra sus instituciones, formen una mayoria popular 
que derrote a 10s que lo sostienen. La vidoria de 10s defensores de la Constitucion 
traeria wnwmitantemente aparejada la aplicacion del wnsabido precepto, el wa l  
quedaria definitivarnente sin observanda en el supuesto wntrario. 
No debe wnfundirse el poder wnstituyente que, segun lo hemos aseverado hasta 
el cansancio, pertenece al pueblo, w n  la facultad de adicionar o reformar la 
Constitucion que en nuestro orden juridico wrresponde al Congreso de la Union y 
a las legislaturas de 10s Estados wnforme a su articulo 135 (procedimiento de 
revision constitutional segun Maurice Hauriou). Entre dlcho poder y tal fawltad 
hay una diferencia sustancial, pues mientras que aquel se manifiesta en la 
potestad de variar o alterar 10s prindpios esenciales sobre 10s que el ordenamiento 
wnstitucional se asienta, es decir, 10s que expresan el ser y el modo de ser de la 
Constitucion y sin 10s cuales esta perderia su unidad especifica, su consistencia 
intima, su individualidad, la mencionada fawltad unicamente debe ser entendida 
wmo la atribudon de modificar 10s preceptos constitucionales que estructuran 
dichos principios o las instituciones politicas, sociales, economicas o juridicas que 
en la Ley Fundamental se establecen, sin afectar en su esencia a unos o a otras. 



Concebir fuera de estos limites a la citada facultad equivaldria a desplazar en 
favor de 6rganos constituidos el poder constituyente, lo que ademas de wnfigurar 
un paralogismo, entranaria la usurpaabn de la soberania popular.59B 
Referenda: Derecho Constituaonal Mexicano, Capitulo Cuarto, parhgrafo VIII. 

CONTROL CONSTITUCIONAL 
En Mexico este wntrol se ejerce mediante el juicio de amparo del que wnocen 10s 
tribunales federales. Al traves de el se protege toda la Constituaon merced a la 
garantia de legalidad instituida en la primera parte de su artiwlo 16. Es cierto que 
esta tutela se impartesiempre en funcion de! interes partiwlar del gobemado, ya 
que sin la afectacibn de Bste por un acto de autoridad el amparo es improcedente; 
per0 tambien es verdad que por modo concomitante o simulthneo, al preservar 
dicho interes, mantiene y hace respetar el orden constitucional. De ahi que el 
control de la Constitucibn y la proteccibn del gobernado frente al poder pljblico, 
sean 10s dos objetivos 16gica y juridi~mente inseparables ,que integran la 
teleologia esencial del juiao de amparo. Este, por ende, se ostenta como el medio 
juridico de que dispone walquier gobemado para obtener, en su benefiao, la 
obse~ancia de la Ley Fundamental contra todo acto de cualquier organo del 
=stado que !e vin!e o pretenda violarla. Es en esta cltima propension donde se 
destaca el carscter de orden pcbliw del amparo como juicio de control o tutela de 
la Constitucibn, ya que el inter& especifico del gobernado se protege con vista o 
con referencia siempre a un interes superior, el wa l  mnsiste en el respeto a la Ley 
 upr re ma.'^ 
Referenda: El Juicio de Amparo, Capitulo Cuarto, parhgrafo 1. 

CONTROL DE LEGALIDAD 
El control de legalidad se ha incorporado a la teleologia del juicio de amparo 
desde que el principio de legalidad inherente a todo regimen de derecho, se erigio 
a la categoria de garantia wnstitucional, como awntece en Mexico en funcion de 
10s artiwlos 14 y 16 de la Ley Suprema. De ahi que cualquier act0 de autoridad. 
independientemente de la materia en que se emita 0 del organo estatal del que 
provenga, al no ajustarse o al wntravenir la ley secundaria que deba normarlo, 
viola por mod0 wncomitante dicha garantia, haciendo procedente el amparo, wyo 
caracter extraordinario como medio de tutela de la legalidad en general se traduce 
en la cirwnstancia de que, antes de su interposiubn, deben promoverse todos 10s 
rewrsos ordinarios o medios de defensa de que nonativamente disponga el 
gobernado para obtener la invalidation del acto de autoridad que lo agravie 
(principio de definitividad). 
Referencia: El Juicio de Amparo. Capitulo Cuarto, padgrafo II. 

DECRETO 
En su sentido lato implica resoludbn, orden, determinaabn, decision, auto o 
sentencia, pudiendo identificarse con el concept0 de ley. En sentido estricto 

9DB ldern. &IS. 96 a 98. 
9DB Idem. @Q. 104. 
6m Ibidem. 
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entrafia un act0 de autoridad de caracter administrativo por cOW3ner 10s 
elementos que a este caracterizan y que son: la wncrecion, la individualidad y la 
~articularidad Por ello se distinoue de la lev en wanto oue Bsta es un ado de ~ -~ ~ ~ 

autoridad (lato sensu) de &dole abstrada, impersonal y 'general. El articulo 70 
wnstitucional establece que toda resolucibn del Congreso de la Union tendra la 
naturaleza de ley o decreto, considerando este ultimo concepto wmo la forma de 
10s actos wngresionales que no son teyes.*' 

DEClSlONES FUNDAMENTALES 
Conjunto de principios esenciales de diferente wntenido que forman la 
estructura basica de la C o n ~ t i t u d b n . ~  
Referencia: Derecho Constitucional Mexicano, Capitulo Cuarto, paragrafo V, 
apartado 6. 

DEFENSA CONSTITUCIONAL 
Conjunto de medios juridiws para presewar la Ley Suprema contra la violation 
de sus disposiciones. En Mexico dicha defensa se ejerce a traves del juicio de 
amparo en #e 10s tribunales federales desempefian la jurisdiccibn 
wnstitucional. 

DEONTOLOG~A CONSTITUCIONAL 
Es el deber ser de una Constitud6n que denota legitimidad substancial por 
adecuarse al ser, modo de ser y querer ser del pueblo o ~oc iedad.~ '~  
Referencia: Derecho Constitucional -Mexicano, Capitulo Cuarto, paragrafo IV. 

DEMOCRACIA 
El elemento central sobre el que se asienta la democracia es el pueblo en su 
acepcion politics, no sociologica, la cual equivale al concepto de naci6n. Tampow 
el "pueblo", conforme a tal acepcion, wmprende a la poblaci6n toda (lei Estado. 
Dentro del sistema democratiw su elemento capital, el "pueblo politico", es un 
grupo dentro de la nacion o "pueblo sociol6giw" y que wmrinmente se designa 
con el nombre de "ciudadania". 
Sin embargo, aun dentro del sistema 
democratiw la idea de "pueblo" en su sentido sociolbgiw wmo equivalente a 
"nacion" tiene tambien destacada importancia en lo que atafie a uno de 10s 
elementos caracteristiws de dicho sistema, wmo es el que wncierne a 10s fines 
del Estado, operando Otros de tales elementos en torno al concept0 de "pueblo 
politico" o "ciudadania". 
La democracia aglutina sistematizadamente diversos principios cuyo w n  junto 
implica su caracterizacion wmo forma de gobierno. Es un sistema en que estos 
principios se wnjugan en declaraciones dogmaticas del orden juridic0 
fundamental del Estado, en instituciones juridiw- politicas, en demarcaciones 

ldem. pag. 107. 
Idem. pag. 458. 
Ibidem. 

ex ldem. pag. 459. 



normativas al poder publiw y en 10s fines estatales a cuyo servicio este se ejercita. 
La falta de algunos de tales principios, dentro de un regimen politico determinado, 
merma o elimina su autbntica calificadon wmo democratico, aunque prodame 10s 
demas. Elconcepto de demoaacia es, por tanto, polifadtico, per0 sus diferentes 
aspedos no pueden estimarse aisladamente para distinguirlo, sin0 que es 
menester apreciarlos en su con junto para elaborarlo. 
Por otra parte, debemos advertir que la demouada, wmo forma de gobierno, es 
una estrudura juridicamente sistematizada en cuanto que se crea y organiza por 
el orden fundamental de derecho o Constituci6n. Es precisamente en este orden 
donde se deben wmbinar todos 10s elementos que la pewliarizan a efedo de que 
el sistema gubemativo implantado en un Estado merezca el nombre de 
"demoaatico", enfatizando que su origen, su contenido y su finalidad es el pueblo, 
diferendadamente en sus dos acepciones. 

Los elementos concurrentes aludidos son: la declaracion dogmatics sobre la 
radicacion popular de la soberania; el origen popular de 10s titulares de 10s 
6rganos primarios del Estado y la representacion politics; el control popular sobre 
la actuadon de 10s organos del Estado; la libertad; el pluripartidismo; la 
responsabilidad de 10s fundonarios publiws; el referendum popular; la juridicidad; 
I:, di-isiQn C) sepzreT.iOn de poderes: v la iustida social. €a5 

Referenda: Derecho Constitucional Mexicano, Capitulo Sexto, par~grafo IV. 

DERECHO A LA REVOLUCI~N 
Es la potestad natural de tcdo pueblo en su car6der soberano para actuar por 
modo mayoritario y violentamente con el objeto de cambiar o transformar un 
regimen juridiw y politico y social que ya no responda a sus cambios 
evolutivos. Tal potestad, heterodoxarnente llamada "derecho" es inherente a la 
soberania n a d o n a ~ . ~  
Referenda: Derecho Constitucional Mexicano, Capitulo Tercero, paragrafo II y 
Capitulo Cuarto, paragrafo IX. 

DERECHO CONSTITUCIONAL 
Es una importante rama de la Cienda Juridica, o sea, de la disdplina cultural que 
estudia el Derecho +alga la taulologia- wmo conjunto de normas de conduda 
cuyos atributos esenciales wnwrrentes son la bilateralidad, la imperatividad y la 
werdtividad. La demarcation del ambito de investigation del Derecho 
Constitucional importa una cuestion difidl de precisar, si se toma mmo criterio la 
naturaleza de la materia regulada por las nonas constitudonales y no a estas en 
si mismas, artiwladas en un sistema preceptive que se llama "Constitud6n", En 
efecto, toda forma juridica necesariamente tiene un wntenido multiple y variable. 
Este wntenido, que es la materia de regulacion juridica, puede darse dentm de 
normas de derecho de diferente tipo jerarquiw. En otras palabras, una misma 
materia, tradudda en hechos, ados, reladones, situaciones, intereses, etc.. 
objetivamente registrados y regislrables en la dinamica social, es susceptible de 
ordenarse wncurrentemente por normas juridicas de diversa jerarquia: 

- - 
~ ~ 
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wnstitucionales, legales o reglamentarias. De esta guisa, y tomando en cuenta 
exclusivamente dicha materia, no podrian con daridad deslindarse 10s campos de 
estudio de las distintas ramas juridicas especificas, pues la investigacion que 
sobre ella en cada una de estas se emprendiera, provocaria una r e c i p r ~ ~ a  
interferencia. Asi, por ejemplo, en la Constitucion existen disposidones relativas a 
las -rnaterias civil, penal, procesal, adrninistrativa, laboral, politics, etc., y las 
cuales, a su vez, estan regidas por 10s respectivos ordenamientos juridiws 
secundarios. Por ende, y en vista de esta wnfluencia normativa, el analisis de 
tales materias al traves de su ordenadon juridica wrresponderia indistintamente. 
o al Derecho Constitucional o a las demas disciplinas especificas que integran la 
Cienda del Derecho, s e w  que 10s principios y reglas que se examinen 
provengan de la Constitucibn o de 10s ordenamientos secundarios. 
Por otra parte, wmo la Constitud6n wntiene una serie de normas sobre 
diversas materias, si su estudio se enmarcara exclusivamente dentro de la esfera 
investigatoria de las diferentes disciplinas juridicas distintas del Derecho 
Constitudonal, el terreno cientifico de este que. daria a tal extremo reducido, que 
5610 se integraria, por exdusih, con aquellas normas wnstitucionales que 
rigieran una materia que m, estuviese ya regulada por ningun ordenarniento 
secundario. 
Aunque parezca tautol&iw, debe decirse que el Derecho Constitucional estudia 
la Constituci6n; per0 no la Constitucion in abstract0 wmo ente ideal carente de 
juridicidad, o sea, wmo un wnjunto de prindpios deontologiws sin wnsagracih 
positivo-normativa, sino una Constitucion especifica, particular de un Estado 

-determinado. En su objeto de investigacion radica la diferencia entre el Derecho 
Constitudonal y la 'Teoria Constitucional", pues en tanto que esta formula y 
explica 10s citados principios que puedan tener o no awgida en alguna 
Constitucion in wncreto, aquel, segun dijimos, analiza un cierto orden juridico- 
constitucional. 
Posiblemente se antoje muy mezquino el objeto del Derecho Constitucional en 10s 
terminos que se acaban de indicar, mas en un terreno realista el arnbito de estudio 
de esta disciplina asi debe demarcarse. Indusive, la literatura juridica respediva 
nos da la razdn, pues las distintas obras que sobre ella se han escrito tienen wmo 
materia analitica primordial regimenes mnstitucionales wncretos e historicamente 
dados. 
El estudio de una Constitucion obviarnente wrnprende el de todas sus 
disposiciones, agrupandolas sistematizadamente en diversas instituciones o 
materias que aquella establece o regula. Por ende, la wmprension didactics del 
Derecho Constitucional debe abarcar todas las instituciones o materias que en la 
Constitucion se enwentran normadas o previstas por mudo fundamental o basico. 
ponderhndolas unicamente mmo wnlenido de las disposidones wnstitucionales 
respectivas. Si dichas instituciones o materias son objeto de regulaudn de una 
variada legislacion ordinaria que pormenoriza normativamente las reglas 
consignadas en la Constituci6n, el estudio de las mismas, fuera de su 
conformaci6n preceptiva wnstitudonal, correspondera a otras disciplinas juridicas. 
Para ilustrar las anteriores ideas es pertinente aducir uno de 10s muchos ejemplos 
que pueden ponerse. Asi. en el artiwlo 123 de nuestra ConstituciCln de 1917 se 
consignan las reglas fundamentales y supremas que norman las relaaones 



obrero-patronales. Esas reglas que se desenvuelven por la Ley Federal del 
Trabajo principalmente, sor, las que debe estudiar el Derecho Constitucional toda 
vez que esten wntenidas en la Constituci6n, incumbiendo al Derecho del Trabajo, 
sustantivo o adjetivo el analisis de las instituciones o materias reguladas por la 
legislacion secundaria respectiva. 
Si el Derecho Constitucional significa el estudio de una detemlinada Constitucibn 
en su totalidad normativa, o sea, el de todas las materias queesta wmprende, su 
enserianza debe abarcar todos 10s aspectos preceptivos de la ley fundamental. De 
ello se descubre la intima e inextricable coreladon entre dicha disaplina y las 
demas que integran la Cienua Juridica o Jurispwdenda en sentido estricto. En el 
campo de investigation de una y de otras pueden wncurrir las mismas materias. 
con la diferencia que Bstas se analizan por el Derecho Constitucional y por las 
dernas ciencias juridicas especificas desde un angulo preceptive distinto aunque 
wincidente en lo$ criterios meta juridicos. Asi, v. gr.. las westiones sociales 
agraria y obrera se deben estudiar por el Derecho Constitucional dentro del wadro 
de regulacion que establece la Constituci6n, ponderando las disposiciones 
normativas conducentes que en esta se contienen; en tanto que el Deredlo 
Agrario y el del Trabajo las deben examinar en sus dimensiones extra- 
--nzti!dciona!es cs-o -=!erla~ normadas Fnr !a r e s m i v a  legislacion ordinaria. 
Segregar del ambit0 investigatorio del Derecho Constitucional las consabidas 
cuestiones y otras muchas que estudian diversas disaplinas juridicas especificas 
a pesar de que estan previstas y reguladas por la Constitucion, equivaldria a 
mermarlo wnsiderablemente en su wrrecta comprension didactica, pues su 
objeto, en tal caso, no consistiria en el examen de toda la Ley Fundamental, sin0 
solo de aquellas instituciones cuya normacion no estuviere wnsignada en ninguna 
legislacion secundaria. 
Con vista a la concurrencia normativa mencionada, que se revela en que una o 
mas materias esthn ordenadas por la Constituci6n y por la citada legisladon, 
facilmente se wmprende que el Derecho Constitucional es una disciplina juridica 
especifica fundamental, y que las demas, frente a la regulacion wnstitucional de 
sus respectivas materias, son disuplinas derivadas. Estos calificativos no deben 
vincularse a la importancia didactica de una y de las otras, ni se relacionan con su 
aparicion uonologica en el campo de la Cienda del Derecho, sino que 
simplemente entraiian una jerarquia formal en el estudio que de las mismas 
materias emprenden el Derecho Constituuonal y las otras disciplinas, pues en 
tanto que aquel las examina en funcion de las normas wnstitucionales que las 
regulan, es decir, wnforme a las disposiciones supremas y fundamentales del 
Derecho Positivo. estas las analizan segun su normacion sewndaria. 
Al afirmar que el objeto del Derecho Constitucional es el estudio de una 
Constitucion especifica, no pretendemos, ni por asom, dar a entender que su 
tarea investigadora se contraiga a un mero wmentario de las disposiciones que 
integran dicho ordenamiento, pues esta inadmisible suposidon relevaria a tal 
disciplina de todo caracter cientifiw. Lo que queremos enfatizar es que el estudio 
de la Constitucion debe obedecer a una metodologia en que wnwrran diversos 
pUntOS de vista-para lograr su analisisexhaustivo mediante el examen sistematiw 
de todas y cada una de las normaciones que kmprende. No setrata,por &de,~de~ 
~ei ia lar  las materias que abarca o pueda abarcar el objeto del Derecho 



Constitudonal, como lo ha pretendido generalmente la doctrina, sino de estudiar 
una Constitucion.especifica en wanto a la reguladon total que instituye. 
La metodologia didactics del Derecho Constitucional debe emplearse mediante la 
utilization mnwrrente de distintos metodos de investigacion aplicados a cada uno 
de 10s grupos de preceptos constitucionales que prevean y regulen basicamente 
las diferentes materias que implican su contenido. Tales metodos deben ser 
primordialmente 10s siguientes: 
a) El 16giw-juridiw de interpretacibn de las prescripciones wnstitucionales para 
desentraiiar 10s prindpios que involuaan y van su sentido, alcance y operatividad; 
b) El historico, que estriba en comparar las citadas prescripdones normativas con 
las que las precedieron en el dewrso de la vida de un pueblo, a fin de seiialar la 
evoludon que han experimentado las diversas materias normadas 
constitudonalmente; 
C) El critico-valorativo de laspropias presaipcjones en atend6n a 10s aspectos 
social, politico y ewn6mico del ser, modo de ser y querer ser del pueblo o nad6n 
que estructura, asi wmo desde el punto de vista de las teorias filosoficas, 
politicas, sodales y econ6micas que justifiquen o condenen su wntenido. 
Los anteriores mbtodos. usados en altiwlada y sistematica concurrencia, deben 
aplicarse al campo de conocimiento del Derecho Constitucional. No interesa, 
repetimos, uimo pueda definirse esta disciplina; lo que importa es demarcar su 
brbita investigadora que se implica en el estudio integral de una Constitudon 
positiva. Claramente se deduce de las consideradones expuestas la intima cone- 
xion que el Derecho Constitucional guarda con diversas dendas culturales, wya 

.respectiva materia sMo es abordable por nuestra disciplina en la medida que 
implique el contenido de una o varias normas juridi-nstitucionales. Y es que la 
Constitucion no es un ordenamiento descarnado; no es pura forma. Sus 
prescripciones, como normas juridicas, tienen como substancia 10s principales 
aspectos ontol6gims, deontol6giws y etims de un pueblo. Este nutre a la 
Constitudon con su propia vida y la erige en simbolo o bandera de sus 
aspiraciones, parafraseando 1% certeras expresiones de Tena Ramirez. Por ello, 
el estudio de la Constitucion no puede realizarse con el solo metodo que preconiza 
la Teoria Pura del Derecho, sin0 que, enfoendose sobre el contenido mljltiple de 
las normas constitudonales, obtiene de la Historia, de la Politics, de la Sociologia, 
de la Filosofia y de otras dendas wlturales, sus mas fulgurantes luces para 
desentraiiar y fjar su sentido y para elaborar, en un verdadero sistema cientifico, 
10s principios generales que las rigen. 
Estos principios se obtienen, en consecuencia, mediante la aplicacion del metodo 
inductive, wya base, segljn hemos dicho, es el analisis de una determinada 
constitudon positiva, en wyo caso la Ciencia del Derecho Constitucional sera 
nacional. Ahora bien, wando la induction se ejerce partiendo de diferentes 
wnstitudones positivas p3-tenedentes a distintos Estados y de ella se hacen 
derivar prindpios comunes que rigen sus respectivas prescripdones, se integra lo 
que se llama "Derecho Constitucional Cornparado", que no es sino una faceta del 
Derecho Constitudonal propiamente dicho. Debemos hacer hincapie, aunque 
pequemos de insistentes, en que tanto el Derecho Constitucional nacional como el 
comparado no se estructuran w n  10s solos postulados filosbfiws, etiws, sociales, 
economicos 0 politicos que, en un terreno deontol6gico, deban determinar la 



creacion de la Constitucion, sino en la medida que tales postulados se proyectan 
en la normacibn constitucional positiva, o sea, como substratum del sistema u 
orden en que esta se articula. 
De las diferentes concepciones que sobre el Derecho Constitucional ha formulado 
la doctrina, se infiere que casi por mod0 invariable todas ellas emplean la idea de 
"Estado" para tratar de seiialar la implication cientifica de esa disciplina. En otras 
palabras, esta idea se sitlja como objeto de estudio del Derecho Constitucional, 
considerando al Estado en sus aspedos organico y funcional, como la materia de 
conocimiento de esla rama juridica 0, al menos, como centro imputativo de 10s 
distintos aspectos de su investigation. De esta guisa, convergen el Derecho 
Constitucional y la Teoria del Estado en su objeto de estudio, cual es el Estado, 
por lo que es precis0 delimita, 10s correspondientes campos que, en relacion con 
el, tienen asignados ambas disciplinas. 
Es indispensable recordar que siendo el Derecho Constitucional una rama de la 
ciencia juridica en general, su objeto de conodmiento se implica en el 
ordenamiento que se llama "Constitucion", y que, como conjunto normativo 
supremo concurre en la integracion del Derecho Positivo. Por su parte, la Teoria 
del Estado estudia a este en cuanto tal, es decir, su entidad o ser propio. 

. independien:s,! de s:: ~s!mct~reci6n inrirlira nrganica y funcional. En 
consecuencia, el Derecho Constitucional es una ciencia normativa en tanto que la 
Teoria General del Estado es una ciencia ontol6gica y deontologica; y aunque 
ambas presentan una innegable coincidencia en lo que ataiie a la materia de 
estudio, su respectivo punto de vista investigatorio es notablemente divergente, o 
dicho de otra manera. en tanto que el Derecho Constitucional estudia a un Estado 
determinado y especifico, en la medida en que su ser es el contenido de la 
normacion juridica llamada Constituci6n, la Teoria del Estado no enfoca su 
analisis hacia un estado particular, sino que p r o m  dilucidar la esencia del 
Estado in genere prescindiendo, por ende, de toda estructuraci6n nonnativa. 
Debemos advertir que el tratamiento de la tematica y problematica del Derecho 
Constitucional no pueden prescindir de la referencia a la conceptuacibn general 
que atatie al Estado in abstract0 y a sus elementos constitutivos. Esta 
imposibilidad intelectiva obedece, como lo hemos afinnado, a la circunstancia de 
que cualquier constitucion in concreto utiliza esa wnceptuadon como conjunto de 
ideas generales a las que adscribe un cierto contenido sustancial de diversa 
indole, condicionado, a su vez, a factores ecol6gicos de diferente naturaleza 
vinculados estrecha e inescindiblemente a la existencia dinamica de un Estado 
especifi~0. Por ello estimamos que la metodologia que debe emplearse en el 
estudio del Derecho Constitucional, o sea, en el adlisis de una constitucion 
determinada, consiste en el examen de 10s conceptos y principios generales y 
abstractos que esta utiliza como topicos de la Teoria del Estado y de la Teoria 
C ~ n ~ t i t ~ c i ~ n a l  para despues ponderarlos desde el punto de vista de su 
consagracion normativa en una cierta ley fundamenta~.~' 
Referencia: Derecho Constitucional Mexicano. Introduction. 

- DERECHO CONSTITUCIONAL. Teoria 



E s e l  estudio de diversos principios e instituciones que forman a Una 
Constitucion abstractamente considerada, comprendiendo su aplicacion a 
diversas wnstituciones e ~ ~ e c i f i c a s . ~ ~  
Referenda: Derecho constitucional Mexicano, Capitulo Cuarto. 

DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO 
Es el estudio de diversos regimenes constitucionales historicamente dados en 
diferentes paises con el objeto de seiialar sus coincidenuas y discrepancias. El 
objetivo de dicho estudio tiende al mejoramiento normativo de las instituciones 
constitucionales de cada p a i ~ . ~  
Referencia: Derecho constitucional Mexicano. IntroduccjiK1. 

DERECHOS SUBJETIVOS 
El derecho subjetivo se ha considerado wmo una fawltad que la norma juridica 
objetiva concede a cualquier sujeto, de donde deriva su denomination. Esa 
facultad no entraiia simplemente un poder de obrar, sino una potestad de 
exigencia. Ahora bien, es evidente que esta potestad debe ejercitarse frente a otro 
sujeto distinto del titular de dicha facultad. cual es obligado a wmplir o acatar las 
pretensiones que reclamen al traves del ejercicio de esta. En otras palabras, todo 
derecho subjetivo implica necesariamente una obligacion wrrelativa, la cual 
wrresponde logicamente a otro sujeto. 
La mencionada obligacion, que por su naturaleza misma es coercible frente a1 
derecho subjetivo que es coercitivo, puede recaer en entes de diferente indole. 
Sean personas fisicas, personas morales, organos estatales, instituciones 
publicas, organismos descentralizados, entidades sociales, etc. Siendo 
conwmitante al derecho subjetivo la obligacion correlativa, debe wnduirse que, 
sin esta, aquel no puede existir. La correlatividad a que nos acabamos de referir 
nos permite distinguir el derecho subjetivo en su equivalencia "interes juridiw" de 
10s simples intereses de una persona. En efecto, 10s intereses de cualquier 
especie implicaran un interes juridiw, si constituyen el umtenido de algtin derecho 
subjetivo, es decir, de la facultad coercitiva en que Bste se revela y cuya existencia 
no puede darse sin h norma juridica objetiva que la prevea Esta facultad, segrin lo 
hemos afirmado siempre debe ejercitarse frente a un ente determinado, a wyo 
cargo se encuentre la obligacion correlativa. Por consiguiente, si la ley no preve 
esta obligacion especificamente determinada, el interes no sera juridiw, puesto 
que no existira derecho subjetivo en 10s terminos que brevemente hemos indicado. 
Si la fuente del derecho subjetivo es.la norma juridica objetiva, para que tal 
derecho se forme concretamente en favor de alguna persona determinada, se 
requiere la realization de algun hecho condicionante, tambien wncreto, y que 
variablemente puede estar implicado en un contrato, wnvenio, permiso oficial. 
licencia, concesibn, etc. Por ende, si 10s actos reclamados no afectan ningun 
derecho subjetivo del quejoso, sino que solo lesionan sus simples intereses, surge 
la causa de improcedencia prevista en la fracci6n V del arliculo 73 de nuestra Ley 
de Amparo. 

6m ldem. pag. 459. 
'09 ldem, pags. 459 y 460. 



Los derechos subjetivos pueden ser de diferente wntenido, tales como civiles (lato 
sensu) , socialeb, administrativos, politicos y publicos, segun la fuente de la que 
emanan y la indole de las obligaciones wrrelativas y de 10s sujetos obligados. Asi, 
todo gobernado es titular de derechos subjetivos publicos frente a cualquier 
organo del Estado derivados de la relacion juridica de supra a subordinaci6n que 
se denomina garantia individual. Tales derechos son 10s de mayor extension, pues 
de ellos gozan todos 10s sujetos que estBn colocados en la referida situacidn, 
independientemerde de sus wndiciones especificas. En wanto al derecho 
subjetivo politico su titular es toda la persona que tenga la calidad de ciudadano y 
se traduce en lo que se llama heterodoxamente 'boto activo" y "voto pasivo", asi 
como en la libertad de formar asociaciones y partidos politicos. Los derechos 
subjetivos civiles (lato sensu) dimanan de relaciones de wordinacion que 
generatmente se entablan entre particulares y 10s de caracter administrativo 
provienen de ados unilaterales o bilaterales en que intervienen w m o  sujetos 
activos 10s organos estatales que forman la administracion publica. Los derechos 
subjetivos de indole social tienen como titulares a 10s sujetos individuales o 
colectivos pertenecientes a la clase trabajadora principalmente y derivan de las 
garantias sociales frente a la dase patronal a wyos miembros corresponden las 
ob;igaii;n=; - - x ! 2 ~ 2 s . 6 ' 0  

Referenda: El Juicio de Amparo, Capitulo Decimotercero, paragrafo IV, apaltado 
E; Derecho Constitutional Mexicano. Capitulo Segundo, paragrafo II, inciso d); Las 
Garantias Individuales, Capitulo Noveno. 

D E R O G A ~ ~ N  
lmplica la anulacion parcial de una ley, a diferenua de la abrogacibn que enlrafia 
su anulacion o desaparicion total. La derogauon puede ser expresa o tacita. En el 
primer caso, es la ley posterior la que declara la insubsistencia de las 
disposiciones de la ley anterior que se opongan a sus mandamientos. En el 
segundo rige el principio que ensefia que la ley posterior quita vigencia a la ley 
anterior en lo que atafie a las normas de ambas que rijan la misma materia y que 
Sean opuestas (lex posterior derogat legem anteriorem in oppositione). La facultad 
derogatoria corresponde al organo del Estado que tiene la potestad de expedir 
leyes, bien sea suprimiendo parcialmente algun ordenamiento anterior o 
decretando uno nuevo contrario a este, observando siempre el proceso legislativo 
(art. 72 const. inaso f). En el Derecho Mexicano ni el uso ni la wstumbre en 
contrario son causas derogatorias de ley alguna, pues Bsta solo queda abrogada o 
derogada por otra posterior que asi lo declare expresamente o que contenga 
disposiciones total o parcialmente incompatibles w n  la ley anterior (arts. 9 y 10 del 
Codigo Civil ~ederal).~" 

DIVISION DE PODERES 
El principio de division de poderes enseAa que cada una de esas tres funciones se 
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ejerza separadamente por organos estaiales diferentes, de tal manera que su 
desempeno no 'se concentre en uno solo, como sucede en 10s regimenes 
monarquicos absolutistas o en 10s autoaatiws o didatoriales. Division implica, 
pues, separacion de 10s poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el sentido de 
que su respectivo ejercicio se deposita en 6rganos distintos, interdependientes, y 
w y a  wnjunta actuacion entraiia el desarrollo del poder publico del Estado. 
Debemos enfatizar que entre dichos poderes no existe independencia sino 
interdependencia. Si fuesen independientes no habria vinculacion reciproca: 
serian tres poderes "soberanos", es decir, habria tres "soberanias" diferenles, lo 
que es inadmisible, pues en esta hipotesis se romperian la unidad y la 
indivisibilidad de la soberania. 
Debemos insistir en que el principio de division o separacion de poderes no debe 
interpretarse en el sentido de que postule a tres poderes "soberanos", sino a tres 
funciones o actividades en que se manifiesta el poder publico del Estado que es 
uno e indivisible. Ahora bien, frente a esta consideration, ique implicacion y 
alcance tiene el consabido principio? La calificacion del poder del Estado wmo 
legislativo, ejewtivo y judicial deriva de la indole juridica de 10s actos de autoridad 
en que se traduce, o sea, de 10s resultados de su ejercicio. Se tratara, por ende, 
de poder legislativo si el objeto de su desempetio como funcibn d e  imperio 
consiste en la creacion de nonas de derecho abstractas, generales 'e 
impersonales (leyes en sentido intrinsew o material) de poder ejecutivo si 10s 
actos autoritarios en que se revela estriban en la aplicacion wncreta, particular o 
persorlal de tales normas, sin resolver o dirimir ningun wnflicto juridico (deaetos, 
aurerdos o resoludones administrativas en general) y de poder judicial cuando se 
decide una wntroversia o wntienda de derecho mediante la citada aplicaa6n. 
produdendose un act0 jurisdidonal (sentencia o laudo, verbigracia) El principio 
de division o separacion de poderes entraiia, consiguientemente, la imputacion de 
la capacidad juridica para realizar esos distintos tipos de actos de autoridad a 
diversos organos del Estado, o sea, la distn'bucion de las tres funciones de imperio 
entre ellos, sin que su ejercicio pueda reunirse o wncentrarse en un solo organo 
estatal. 
Pues bien, esta prohibition no es tajante o absoluta, porque el desempeno de 
cada una de dichas funciones no se wnfiere con exclusividad a determinados 
grupos de organos estatales, es decir, que la distribution de 10s poderes 
Iegislativo, ejewtivo y judicial no origina cirwlos wmpetenciales cerrados entre 
tales grupos organiws, de tal manera que ninguno de estos pueda unicamente 
ejercer uno solo de esos poderes. En otras palabras, la calificacion de "organos 
legislativos, ejewtivos o judiciales" obedece a que sus respectivas fundones 
primordiales estriban en elaborar leyes, en aplicarlas a casos concretes sin 
resolver ningun conflict0 juridiw o en decidir wntroversias de derecho wnforme a 
ellas. Esta primordialidad funcional no excluye, sin embargo, que cada uno de 
dichos organos pueda ejercer funciones que no se comprendan en su principal 
esfera wmpetencial. Asi, 10s organos legislativos, es decir, aquellos aJya 
primordial actividad consisle en elaborar leyes, pueden desempefiar la funcion 
ejewtiva o administrativa o la jurisdidonal en 10s casos expresamente previstos 
en la Constitution. Esta situacion tambien se registra tratandose de 10s 6rganos 
ejecutivos y judiciales, ya que 10s primeros pueden ejercer el poder legislativo y el 



judicial al elaborar respedivamente normas generales, abstractas e impersonales 
(reglamentos) y solucionar conflictos de acuerdo con la wmpetencia wnstitucional 
de excepcion que les atribuya la Ley Fundamental; y 10s segundos, a su vez, 
realizar actos intrinsecamente legislativos y administrativos. 
Estas wnsideraciones fortalecen la distincion que existe entre "6rgano" y "poder". 
pues la identiicacibn de ambos wnceptos provoca.serias mfusiones en la 
interpretacion y aplicadon de 10s mandamientos wnstitucionales en que se 
emplean. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial son esenualmente 
inalterables. Nada ni nadie puede cambiar su implicaci6n sustancial. Lo unim que 
puede modificarse preceptivamente es su distribution entre 10s 6rganos del 
Estado o reformarse la orbita wmpetencial de Bstos. No puede, en wnsecuencia, 
hablarse de "refomas al poder legislativo, ejecutivo y judicial", pues en puridad 
juridica solo pueden reformarse las estructuras orghnicas en las que eStos 
poderes se depositan. Por tanto, la teoria llamada de la "division de poderes". 
aunque ostente una denominaci6n impropia, debe entenderse wmo separauon, 
no de las funciones en que el poder public0 se traduce, sino de 10s organos en que 
cada una de ellas se deposita para evitar que se concentren en uno solo que las 
absorba totalmente. Su nombre wrrecto seria, wnsiguientemente, 'Teoria de la - -  ----:'- A- 0-- A----^- &-I nnAnr nl'#hlirn nndnr d-1 Fqt2dn'6.61Z sepal ab~ua 4 ur 4"- un yczt nu- UIS pVu.., ,,--....- - ---. --. 
Referenda: Derecho Constitucional Mexicano. Capitulo Sexto, paragrafo IV, 
apartado H. 

ENMIENDA 
Sinbnimo de reforma, sdicion o modification constitucional. A estos se refiere el 
articulo 135 de la Constituciori de 19i7. Su tratamiento se comprende dentro de 
la Teoria wnstitucional y concierne a lo que doctrinalmente se denomina 
principio de reformabilidad de la ~onst i tuci6n.~ '~ 
Referencia: Derecho Constitucional Mexicano, Capitulo Cuarto, parhgrafo VII. 

ESTADODEDERECHO 
Se integra con dos factores necesariamente wncurrentes que son: el orden 
juridiw normativo o wnstituuonal o legal y el principio de jurididdad que implica 
el respeto y la observancia necesarios de dicho orden en la realidad politica, 
ewnomica, social y cultural de un pais. El Estado de Derecho se viola cuando 
el elemento factiw infringe dicho principio de juridicidad por modo constante 0 

frecuente.=14 
Referenda: Derecho Constitucional Mexicano, Capitulo Sexto, paragrafo IV. 

FACULTADES CONCURRENTES 
Son las que wrresponden, en materias especificas, tanto al Congreso de la 
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Union como a las legislaturas de 10s Estados para dictar las leyes respectivas. 
Esta concurrencia opera en materia de salubridad general, tributaria. 
asentamientos humanos y ewlogia, entre ~tras.~ ' '  
Referencia: Derecho Constitucional Mexicano, Capitulo Septimo, paragrafo IV y 
Capitulo Decimo, paragrafo I, apartado 0. 

FACULTAD DE ATRACC16N 
Es la que tiene constitucional y legalmente la Suprema Corte para "atraet' a su 
wnocimiento determinados asuntos de amparo de la competencia de 10s 
Tribunales Cole iados de Cirwito, wando en aquellos operen "caracteristicas 9 especiales." (si)' ' 
Referencia: El Juicio de Amparo, Capitulo Undecimo, paragrafo IV, apartados A y 
6. 

FACULTADES LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA U N I ~ N  
Materias: emprestitos pljbliws, hidrocarburos, mineria, industria cinematografica, 
wmercio, juegos de apuestas y sorteos, empleos pljbliws, guerra, presas de 
mar y tierra, derechos maritimos, ejbrcito y fuerzas armadas, colonizaci6n, 
postas y wfreos, aguas federales, casa de moneda, pesas y medidas, moneda 
extranjera, terrenos baldios, ewlogia, asentamientos humanos, creacion y 
organization de tribunales wntencioso-administrativos.6" 
Referencia: Derecho Constitucional Mexicano. Capitulo Septimo, paragrafo IV. 

FEDERACI~N 
Etimologicamente, la palabra 'Yederacion" implica alianza o pact0 de union y 
proviene del vocablo latino foedus. Foederare equivale, pues, a unir, a ligar o 
componer. Desde un punto de vista estridamente Iogico, el acto de unir entrafia 
por necesidad el presupuesto de una separacion anterior de lo que se une, ya que 
no es posible unir lo que con antelacion importa una unidad. 
Cuando dos o mas cosas se unen es porque cada una de ellas permanecia 
separada o desvinculada de las demas, de tal suerte que la union comprende 
inexorablemente la idea de wrnposicion, de formation de un todo mediante la 
aglutinacion de diversas partes. 
Esta acepcion 16gica y etimologica se aplicapuntualmente en el terreno juridico- 
politico por lo que a la Federacion se refiere. Si este concept0 traduce "alianza o 
unih", debe wncluirse que un Estado federal es una entidad que se uea a traves 
de composici(m de entidades o Estadosque antes estaban separados, sin ninguna 
vinculaci6n de dependencia entre ellos. De ahi que el proceso formativo de una 
Federacion o, hablando con mas propiedad, de un Estado federal, deba 
desarrollarse en tres etapas sucesivas, constituidas, respectivamente, por la 
independencia previa de 10s Estados que se unen, por la alianza que concertan 
entre s i  y por la ueacibn de una nueva entidad distinta y wexistente, derivada de 
dicha alianza. La independencia previa de Estados soberanos, la union formada 

Idem. pdg. 461 
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por ellos y el naamiento de un nuevo Estado que 10s comprenda a todos sin 
absorbedos, importan 105 tres supuestos Iogico-juridims y practices de la 
creaci6n de un Estado federal o Federadon. 
Prescindiendo del anterior significado, heterodoxamente el concept0 de 
"Federacibn" equivale al mismo Estado Federal y, por una incorrecta sinonimia, se 
le suele identicar con la misma Repliblica y Nacion mexicanas, asi como con el 
conjunto de organos federales de gobierno en relacion a 10s 6rganos de autoridad 
de las entidades federativas6" 
Referenda: Derecho Constitucional Mexicano. Capitulo Quinto, paragrafo Ill; 
Capitulo Primero, paragrafo I. ~. 

FEDERALISM0 
Corriente politica que propugno en la Historia de Mexico la implantation (lei 
regimen federal frente a su adversaria que fue la centralists. Tambien indica la 
postura de quienes defienden dicho regimen. 
Referenda: Derecho Constitucional Mexicano. Capitulo Primero. Capitulo Quinto, 
paragrafo Ill. 

FCP,:.!AS DE ESTADC! v FOPMAS DE GOBIERNO 
Ambos tipos de 'Yorrnas" suelen confundirse y se alude indistintamente a 
cualquiera de las dos entre mezclandolas en las dasificaciones respectivas. El 
criterio distintivo entre ambas formas debe radicar en la diferencia dara que existe 
entre Estado y Gobierno. El Estado es una instituci6n pljblica dotada de 
personalidad juridica, es una entidad de Derecho. El gobierno, en cambio, es el 
conjunto de 6rganos del Estado que ejercen las funciones en que se desarrolla el 
poder p6blim que a la entidad estatal pertenece, y en su acepcion dinamica se 
revela en las propias funciones que se traducen en multiples y diversos actos de 
autoridad. Estado y Gobierno no pueden confundirse, ni, por ende, sus 
correspondientes formas. 
Las principles fonnas de Estado son la federal y la central o unitaria; y en cuanto 
a las fonnas de gobierno, en ellas se incluyen la monarquia, la repiiblica y la 
democracia como regimenes "puros".6'9 
Referencia: Derecho Constituuonal Mexicano. Capitulos Quinto y Sexto. 

FRAUDE PARLAMENTARIO 
En la historia mnstituuonal de Mexico se registran dos fenomenos a 10s que 
se ha atribuido dicha designation, a saber, la asuncion del caracter de 
constituyente por el Congreso General creado en la Constitution Federal de 
1824 para cambiar el federalism0 por el centralismo, y la alteration que se 
imputa a Leon Guzman en el sentido de haber exduido del conocimiento del 
juicio de amparo al jurado popular wya intervendon aprob6 el Congreso 
Constituyente de 1 856-1857.m0 

- '" Idem. pags. 168 y 169. - . . - - 
61s Idem. pag. 171. 

?dem, pa9 462. 



Referencia: Derecho Constitutional Mexicano, Capitulo Quinto, paragrafo Ill. 
apartado C y El Juicio de Amparo. Capitulo Segundo, padgrafo XII. 

FUERO CONSTITUCIONAL 
Este fuero en realidad se debe wncebir bajo dos aspectos: el de inmunidad y el 
de no procesabilidad ante las autoridades judiciales ordinarias federales o locales. 
En ambos casos dicho fuero opera diversamente, no solo en wanto a sus efectos 
juridiws, sin0 por lo que atafie a 10s funcionarios en wyo favor lo establece la 
Constitucion. 
a) El fuero como inmunidad, es decir, como privilegio o prerrogativa que entratia 
irresponsabilidad juridica. unicamente se wnsigna por la Ley Fundamental en 
relacion con 10s diputados y senadores en forma absoluta wnforme a su articulo 
61, en el sentido de que Bstos "son inviolables por laS opiniones que manifiesten 
en el desempeilo de sus cargos sin que jamas puedan ser rewnvenidos por ellas"; 
asi como respecto del Presidente de la Republica de manera relativa en 10s 
terminos del artiwlo 108, parrafo segundo wnstitucional que dispone que dicho 
alto funcionario durante el tiempo de su encargo solo puede ser acusado por 
traici6n a la patria y por delitos graves del orden wmun. 
1. Tratandose de 10s senadores y diputados, dicha inmunidad absoluta solo opera 
durante el desempefio del cargo mnespondiente, es decir, w n  motivo de las 
funciones que realicen wmo miembros integrantes de la Camara respectiva, pero 
no en razon de su investidura misma. Dicho de otra manera, no por el hecho de 
ser diputado o senador, la persona que encame la representacion wrrelativa goza 
de inmunidad prevista en el artiwlo 61 wnstitucional, sino unicamente wando 
esle en su ejercicio funcional. De esta guisa, walquier miembro del Congreso de 
la Union, wando emita opiniones fuera del desempefio de su cargo, o sea, en el 
w s o  de que no este en funciones no es inviolable, pudiendo ser reconvenido por 
aquellas, pues la inmunidad s61o se justifica por la libertad parlamentaria que todo 
diputado o senador debe tener dentro de un regimen demouatiw basado en el 
principio de division de poderes, sin que deba significar irresponsabilidad por actos 
que realice en su wnducta privada. Por otra pane, si las opiniones que emita un 
diputado o senador en el desempefio de su cargo configuran la incitation a algun 
hecho delidivo wmim u oficial o si su extemacion implica en si misma un delito de 
cualquier orden, opera la inmunidad mencionada en el sentido de que el opinante 
permanece y de que no puede ser reconvenido por tales opiniones, per0 ello no 
implica que contra el no se promueva el llamado "procedimiento de procedencia" 
(sic) que puede culminar w n  su desafuero, a wnsewencia del wa l  quedaria a 
disposition de las autoridades judiciales penales que corresponds. 
2. Otro caso de fuero-inmunidad que previene la Constitucion es el que se refiere 
al presidente de la Repbblica y se traduce en que este, durante el tiempo de su 
encargo (no simplemente durante el desemperio de sus funciones, es decir, w n  
motivo de su actuation inherente a su alto pueSt0, como sucede con 10s diputados 
y senadores) solo puede ser awsado por traicion a la patria y por delitos graves 
del orden wmrin (art. 108 pfo. segundo), gravedad wya estirnacion queda al 
criterio de la Chmara de Senadores. Por ende, durante su period0 funcional, el 
Presidente de la Republica goza de inmunidad respecto a walquier delito oficial 
(art. 11 1). Nolese, sin embargo, que dicha inmunidad no significa la 



irresponsabilidad absoluta del Jefe del Ejewtivo Federal por delitos comunes u 
oficiales que pueda cometer durante el tiernpo y en ejercicio de su puesto, sin0 
que solo equivale a que, en el periodo de su gestion gubernativa, unicarnente 
puede ser atusado por traicion a la patria y por hechos delictivos graves del primer 
orden. Ademas, si la awsaci6n por traicion a la patiia o por delitos graves del 
orden wmun hubiese sido desestimada por la Camara de Senadores al 
presentarse durante el periodo presidential, ello no implica que, una vez expirado 
este, no se acuse ante el Ministerio Publim que corresponds por tales hechos 
delictivos a la persona que haya tenido cl cargo de Presidente de la Repriblica, 
teniendose en wenta, claro esta, las reglas sobre presaipcion de la accion penal. 
b) El fuero que se traduce en la no procesabilidad ante las autoridades judiciales 
ordinarias federales o locales no equivale a la inmunidad de 10s funcionarios que 
con &I estan investidos y que sefialan 10s articulos 110 y 11 1 de la Constitucibn. 
En otras palabras, el fuero, bajo el aspect0 que estamos tratando, no implica la 
irresponsabilidad juridica absoluta como en el caso a que se refiere el artiwlo 61 
de nuestra Ley Fundamental, ni la irresponsabilidad juridica relativa a que alude su 
articulo 108 pfo. segundo y por lo que wncierne al Presidente de la Republica; es 
decir, en esta ultima hipotesis, a la imposibilidad cie que durante el tiempo de la 
-..-a :z.. ----:,,---;-I geauuhl pIc31UCIIC.IOI, ~IAYI-) CESBJSB a! dnpos/!arin del Ejeclltivo Federal por 
delitos oficiales o por 10s que Sean diversos de la traicion a la patria o de 10s 
graves del orden wmun. La no procesabilidad realmente se traduce en la 
circunstancia de que, mientras no se promueva y decida contra el funcionario de 
que se trate el llamado procedimiento de desafuero, 10s diputados y senadores al 
Congreso de la Union, 10s ministros de la Suprema Corte de Justicia, 10s 
secretarios de Estado, el procurador general de la Republica y 10s demas 
funcionarios a que se refiere el artiwlo Ill wnstitucional, no quedan sujetos a la 
potestad jurisdictional ordinaria. El juicio de desafuero es de la inwmbencia 
cognoscitiva y decisoria de la Camara de Diputados o de la de Senadores, segun 
se trate respectivamente de delitos comunes u ofidales, y se sustancia conforme 
al procedimiento estableddo en 10s articulos 109 y 111 de la Constitution, a wyo 
tenor nos remi t imo~.~~ '  
Referencia: Las Garantias Individuales, Capitulo Cuarto, paragrafo Ill, apartado 
E, inciso c) y d); Derecho Constitucional Mexicano, Capitulo Sexto, paragrafo IV (I 
Y 11). 

FUNCIONARIOS PUBLICOS 
Son las personas aue individual o dectivamente encaman a 10s boanos del 
Estado para que estos ejerzan sus fawltades constitucionales y legal;?s dentro 
de las-diversas funciones a travbs de las que se desempeiia el poder pribliw 
e ~ t a t a l . ~ ~  
Referencia: Derecho Constitucional Mexicano, Capitulo Ill, paragrafo II. 
apartado D. 

F U N C I ~ N  DE CONTROL CONSTITUCIONAL 

- .  . 
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Idem. pags. 173 a 175. 
Idem. pag. 463. 



Una de las funciones jurisdiccionales que ejercen 10s organos del Poder Judicial 
de Federal, con exclusion de 10s tribunales unitarios de circuit0 consistente en 
invalidar 10s actos de autoridad contraries a la ~ o n s t i t u d 6 n . ~  
Referencia: El Juicio de Amparo. Capitulo Undecimo, paragrafo II. 

FUNDAMENTACION LEGAL 
Consiste en que 10s actos de autoridad que originen molestia de que habla el 
articulo 16 constitucional, deben basarse en una disposidon normativa general, es 
decir, que esta prevea la situadon conmeta para la wa l  sea procedente realizar el 
act0 de autoridad, que exista una ley que lo autorice. La fundamentacion legal de 
todo act0 autoritario que cause al gobernado una molestia en 10s bienes juridiws a 
que se refiere el arliculo 16 constitudonal, noes sin0 una consecuencia directa del 
principio de legalidad que consiste en que las autoridades solo pueden hacer lo 
que la ley les permile, prindpio que ha sido acogido por la jurisprudencia de la 
Suprema Corte. Es, mhs conforme tambien lo ha establecido nuestro rnhximo 
tribunal, las autoridades deben gozar de fawltades expresas para actuar, 0 sea. 
que la permision legal para desempeirar determinado ado de su incumbencia no 
debe derivarse o presumirse mediante la inferencia de una atribucibn clara y 
predsa. 
El deber de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades 
diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes exigencias: 
1. En que el organ0 del Estado del que tal ado provenga, esle inveslido wn 
fawltades expresarnente consignadas en l a  norma juridica (ley o reglamento) 
para emitirlo; 
2. En que el propio act0 se prevea en dicha norma; 
3. En que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo 
rijan; 
4. En que el citado acto se wntenga o derive de un rnandamiento escrito, en wyo  
texto se expresen 10s preceptos especificos que lo apoyen. 
La fundamentacion legal es la subgarantia que debe concurrir con la de 
motivacion legal para integrar la garantia de legalidad instituida en el precept0 
invocado. Adernas, IratSndose de leyes, la fundamentacion debe considerarse de 
"superlegalidad o sea, de caracter constitucional, en el sentido de que todo 
ordenamiento normativo sewndario que prevea actos de molestia en perjuicio de 
10s gobemados debe basarse en la Constituciirn o no cor~lrar iar la.~~~ 
Referencia: Las Garantias Individuales, El articulo 16 constitucional. Prirnera 
Parte, aparlado E, indso a). 

GARANT~AS INDIVIDUALES. CLASIFICACI~N 
La obligacion estatal que surge de la relacion juridica en que se traduce (a 
garantia individual puede consistir desde el punto de vista formal en un no hacer o 

"' Ibidem. 
"' Idem, phg. 177 



abstencion, o en un hacer positivo en favor del gobemado por parte de las 
autoridades del 'Estado. El respeto que Bste, por wnducto de sus autoridades 
todas, debe observar frente al gobemado, se puede manifestar en una mera 
abstencion o no hacer o en la realizacion de una wnducta positiva. 
~onsi~uientemente, desde el punto de vista de la naturaleza formal de la 
obligacion estatal que surge de la relacion juridica que denota la garantia 
individual, 6sta puede ser negativa (en tanto que impone al Estado y a sus 
autoridades un no hacer, una abstendbn, una wnducta pasiva de no violar, de no 
vulnerar, de no prohibir, etc.), o positiva en tanto que las autoridades estatales y el 
Estado, por la mediicion representativa de estas, estan obligados a realizar en 
beneficio del titular del derecho subjetivo publiw o gobemado una sene de 
prestaciones, hechos, ados, etc., o sea, a desempeiiar un wmportamiento activo, 
tal wmo la observancia de ciertos requisitos o formalidades, el desarrollo de un 
procedimiento previo para poder privar a una persona de la vida, de la libertad, 
etc. 
Teniendo en cuenta las dos espedes de obligaaones a que hemos aludido, las 
garantias qua respedivamente las impongan al Estado y sus autoridades, se 
pueden clasificar en garantias materiales y garantias formales. Dentro del primer 
gi ipj  se in&;yc:: !sc :us se refieren a las libertades especificas del gobernado, a 
la igualdad y a la propiedad, tomprendiendo el segundo g ~ p o  las de seguridad 
juridica, entre las que destacan la de audiencia y de legalidad wnsagradas 
primordialmente en 10s artiwlos 14 y 16 de nuestra Constitucibn. En las garantias 
materiales, 10s sujetos pasivos (Estado y autoridades estatales) asumen 
obligaciones de no hacer o de abstencion (no vulnerar, no prohibir, no afectar, no 
impedir, etc.), en tanto que respedo a las garantias formales, las obligaciones 
correlativas a 10s derechos publicos subjetivos wrrespondientes son de hacer, o 
sea, positivas, wnsistentes en realizar 10s actos tendientes a cumplir u observar 
las wndiciones que someten la conducta autoritaria para que esta afecte con 
validez la esfera del gobernado. 
Tomando en consideration el segundo punto de vista a que aludimos con 
antelaci6n. esto es, el wnsistente en el wntenido del derecho subjetivo pljbliw 
que para el gobemado se deriva de la relacion juridica en que se manifiestan las 
garantias individuales, estas pueden ser: de igualdad, de libertad, de propiedad y 
de seguridad juridica. En efecto, todo derecho subjetivo tiende a exigir o reclamar 
algo del sujeto obligado frente a su titular. Este "algo" wnstituye, pues, el 
contenido de exigencia del derecho subjetivo (verbigrada, la entrega de una cosa, 

. de una suma de dinero, la transmision del uso de un bien, etc.). Ahora bien, jcual 
es el contenido del derecho subjetivo publico que emana de la garantia individual? 
'Cuales son las prestaciones que por medio de su ejercicio el gobernado puede 
exigir de las autoridades estatales? Si recorremos el artiwlado wnstitucional que 
consagra las garantias individuales y que esta wmpuesto por 10s veintinueve 
primeros articulos de la Ley Fundamental, se Ilegae a la wndusion de que el 
gobernado tiene vanas esferas juridicas oponibles y redamables contra las 
autoridades del Estado. Estas orbitas o esferas juridicas wndemen al respeto de 
.Su situacion de igualdad con sus semejantes, al de su libertad en todas sus 
manifestaciones, y al be su propiedad y-a la Obse~anda de determinadas 
formalidades, requisitos, medios, wndiciones, etc.. por parle del poder publiw 



para que la aduadh  de Bste sea wnstitucionalmente valida en la causacion de 
determinada afectawn al gobernado, cjrcunstancias que implican una seguridad 
juridica para Bste. Por ende, el wntenido de exigencia de 10s derechos plibliws 
subjetivos que emanan de la relacion en que se traduce la garantia individual 
wnsiste predsamente en oponer a las autoridades estatales el respeto y la 
obsewanua de esas diferentes esferas juridicas. En wnclusibn, de acuerdo con el 
wntenido de 10s mencionados derechos, las garantias individuales se clasifican en 
garantias de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad juridicam 
Referenua: Las Garantias Individuales, Capitulo Segundo, paragrafo IV. 

GARANT~A DE LEGALIDAD Y DE COMPETENCIA 
CONSTITUCIONAL 
La compelencia wnstitudonal wncierne al wnjunto de facultades w n  que la 
propia Ley Suprema inviste a determinado organ0 del Estado, de tal suerte que si 
el act0 de molestia emana de una autoridad que al dictarlo o ejecutarlo se excede 
de la orbita integrada por tales fawltades, viola la expresada garantia, asi wmo 
en el caso de que, sin estar habilitada constilucionalmente para ello, causa una 
perturbacion al gobemado en cualquiera de 10s bienes juridiws sefialados en 
dicho precepto. La garantia de wmpetencia wnstitucional excluye, pues, la 
legitimidad o wmpetencia de origen de las autoridades, haciendo improcedente el 
amparo que wntra ados realizados por organos o funcionarios ilegalmente 
integrados, nombrados o eledos, se pretenda promover (amparo politiw en cierto 
aspecto). Ahora bien, por wanlo a la llamada wmpetencia ordinaria y 
especialmente a la jurisdictional, que se revela como el wnjunto de facultades 
con que la ley sewndaria inviste a una determinada autoridad, wnforme la 
jurisprudencia de la Suprema Corte, no puede reputarse como garantia de 
seguridad juridica en 10s teninos del articulo 16 de la Constitucion. Sin embargo, 
tal drcunstancia no elimina totalmente la posibilidad de que por ados 
contraventores de las normas concernientes a la wmpetencia wmun de 10s 
jueces (y, por extension, de las demas autoridades del Estado), proceda el juicio 
de amparo, lo que ha sido admitido por nuestro maximo tribunal. 
La eficacia juridica de la garantia de legalidad reside en el hecho de que por su 
mediacion se protege todo el sistema de derecho objetivo de MBxiw, desde la 
misma Constitucion hasta el reglamento administrativo mas minucioso. 
La garantia de legalidad implicada en la primera parte del articulo 16 
wnstitucional, que wndidona todo ado de molestia se wntiene en la expresion 
fundamentacion y motivadon de la causa legal del procedimiento. 
Ambas wndiciones de validez wnstitucional del acto de molestia deben 
necesariamente wncurrir en el caso wncreto para que aquel no implique una 
violadon a la garantia de legalidad wnsagrada por el artiwlo 16 de la Ley 
Suprema, es decir, que no basta que haya una ley que autorice la orden o 
ejewcibn del o de 10s actos autoritarios de perturbacion, sino que es precis0 
inaplazablemente que el caso wncreto hada el wa l  Ctos vayan a surtir sus 
efectos este wmprendido dentro de las disposiciones relativas a la norma, 
invocadas por la autoridad. Por wnsiguiente, razonado a wntrario sensu, se 
-- 

"5 Idem. phgs. 189 y 190 



configurara la contravendon al artiwlo 16 wnstitucional a traves de dicha 
garantia, cuando el act0 de molestia no se apoye en ninguna ley (falta de 
fundamentacion) o en el caso de que, existiendo esta, la situacion concreta 
respecto a la que se realice dicho ado autoridad, no este comprendida dentro de 
la disposicion general invocada (falta de mot i~ac ion ) .~  
Referencia: Las Garantias Individuales, Capitulo Septimo, el Articulo 16. Primera 
Parte, apartados D. y E. 

GARANT~AS EN MATERIA DE 
IMPARTICI~N DE JUSTICIA 
Estas garantias son: la expedition en la administracion de justicia; su gratuidad; 
prohibition de una cuarta instancia en juicios penales; principio de "Non bis in 
idemU'y la absolution de la i n ~ t a n c i a . ~  
Referenda: Las Garantias Individuales. Capitulo Septimo. Los Artiwlos 17 y 23 
constitucionales. 

GOBERNADO 
Es el titular de 10s derechos subjetivos pbblicos derivados de la relacion juridica de 
suprs s :ub=:binzci6n de!?oml!?ad= impmpiamen!e "garanria individual": siendo en 
consecuericia, el sujeto activo de esta relacion. Su definicion es la siguiente: sujeto 
cuya esfera juridica puede afectarse o se afecta por un acto de autoridad, es decir, 
por cualquier act0 que provenga de algun organo del Estado y que sea unilateral, 
imperativo y coercitivo. Dentro de la situation de gobemado se comprenden no 

~ ~ 

s6lo 10s individuos o personas fisicas, sin0 las personas morales de derecho 
privado, las entidades de caracter social, como 10s ejidos y las comunidades 
agrarias, las entidades paraestatales y, excepcionalmente, las mismas personas 
morales oficiales. De esta comprensi6n resulta la inmrrecta denominadon con que 
tradicionalmente se han designado las garantias constitucionales, imputandoles la 
indebida designacion de "individuales". Su nombre atingente debe ser "garantias 
del gob ern ad^".^'^ 
Referencia: Las Garantias Individuales, Capitulo Segundo, paragrafo Ill, apartado 
A. 

GOBERNADORES. OBLIGACI~N CONSTITUCIONAL 
Estriba esta obligation en publicar y hacer cumplir las leyes federales. 
Consideramos que su umplimiento esta subordinado a la circunstancia de que 
10s ordenamientos federales no se opongan a la wnstitucion ni a las leyes de la 
entidad de que se trate, wando aquellos invadan la 6rbita wmpetencial de las 
legislaturas locales delimitadas por el principio que se contiene en el articulo 124 
de la Constitution de la Republica. La negativa de 10s gobernadores para 
publicar y hacer cumplir las leyes federales wando estas registren dicha invasion, 
puede dar lugar a una controversia juridica wya solucion es de la inwmbencia de 

- asldem;pdg. -194. - ~ - - . 

=' ldem. pdg. 198. 
Idem. pdg. 205. 



la Suprema Corte conforme al articulo 105 constituciona~.~~~ 
Referencia: Derecho Constitutional Mexicano, Capitulo Noveno, paragrafo II. 
apartado B, inciso a). 

HABEAS CORPUS 
Recurso del Derecho Anglosajon que tiene por objeto pmteger la libertad personal 
contra toda detencion y prisibn arbitraria, independiente de la categoria de la 
autoridad que las hubiera ordenado, teniendo sin embargo, su ejercido las 
siguientes limitaciones: no es procedente en 10s casos de felonia y traicion. 
cuando estos delitos se expresan en la orden de prision. 
El writ of habeas corpus existi6 como recurso wnsuetudinario w n  mucha 
anterioridad a la ley de 1679, creado por el common law y definido por la 
jurisprudencia de 10s tribunales ingleses durante largo tiempo. El writ of habeas 
corpus, decia Lord Birkenhead, %s un rewrso anterior a todo estatuto, que 
prolonga sus raices muy atras en el genio de nuestro common law. Es de una 
antiguedad inmemorial, un precedente que se encuentra en el atio 
trigesimotercero del reinado de Eduardo I". Con antelacion a dicho rewrso, el 
derecho comun ingles desde la Edad Media establecib ciertos medios para 
proteger la libertad personal y que cayeron en desuso con el advenimiento del 
habeas corpus. Asi, existia el writ de Odio el Atia, que tenia wmo finalidad restituir 
la libertad a una persona que hubiese sido encarcelada "por odio a falacia", asi 
como el writ de homine repigliando, que se remontaba al siglo XIII, y que tenia 
como.objeto wnstretiir a un "sheriff' a poner libre provisionalmente a un sujeto. 
El writ de habeas corpus propendia y propende a tutelar la libertad personal contra 
todo acto arbitrario que la afecte. 
Sin embargo, no solo se ostenta como un "recurso de derecho publiw", es decir, 
no rinicamente procede frente a la actuacibn del poder publiw, sin0 que tambien 
presenta la naturaleza de 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. 
Aunque la cornpetencia para librar un writ (orden, mandamiento), de habeas 
corpus corresponde, segun la ley de 1679, a todo juez de Su Majestad. 
disposiciones legales posteriores han considerado al tribunal llamado King's Bench 
w m o  apto para expedirlo. La demanda respectiva debe basarse en un "motivo 
razonable" y acompaiiarse de p ~ e b a s  suticientes (aflidavits) para obtener el 
libramiento de la orden. 
Dentro de la instituci6n de habeas corpus existe un elemento analog0 al infone 
justificado que rinden las autoridades responsables en nuestro juicio de amparo. 
Aludimos al llamado "return", que la jurisprudencia inglesa lo define de esta 
manera: "el return es el informe o respuesta por escrito que debe dar la persona a 
quien el writ se dirige, manifestando el tiempo y la causa del arrest0 o de la 
detencion del preso y la presentacibn del cuerpo de Bste ante la wr te  o juez que 
wnoce del recurso w n  la manifestacion de 10s motivos que haya para no ser 
presentado cuando esto no pueda hacerse". El writ de habeas corpus es, por 
tanto, un recurso que protegeria la seguridad personal, pues obligaba a la 



autoridad que llevaba a cabo una detend6n arbitraria a presentar el werpo del 
detenido al juez ante quien se interponia, mientras se averiguaba la legalidad del 
act0 aprehensivo o de la orden de la w a l  emanaba.630 
Referenda: El Juicio de Amparo, Capitulo Primero, paragrafo VII. 

HEGEMON~A 
Es la palabra sin6nima de supremacia. Asi, en Derecho Constitutional se afirma 
que la Constitud6n tiene hegemonia o supremacia normativa sobre las le es 
sewndarias, implicando el principio que se wntiene en su artiwlo 133. d 
HETERONOM~A 
TBrmino procedente de la mnjunci6n griega heteros (otro) y nomos (norma). 
La heteronomia es una caracteristica formal del Derecho, en wanto que las 
normas que lo integran provienen de una voluntad ajena y superior a la de 10s 
sujetos cuya wnducta rigen, como es la voluntad del Estado expresada en las 
leyes. Por ello, la hetemnomia se opone a la autonomia, idea que denota "darse 
o aplicarse a si mismo" determinadas normas que el sujeto considera validas. 
La voz "heteros" tiene varios distintos usos, y tratandose del amparo wntra 

- !eyes reviste lrn? impmiancia singular. Asi. las leyes heteroaplicativas son las 
que producen sus efectos normativos en cada caso wnueto a1 traves del act0 
de autoridad que las refiere a el; en cambio, las leyes autoaplicativas son las 
que, sin necesidad de ningtjn acto posterior, se aplican a si mismas, es decir. 
surten dichos efectos desde el momento en que entran en vigor.6u 

- - .  Referenda: El Juido de Amparo, Capitulo Quinto, paragrafo VI. 

INCONSTITUCIONALIDAD 
Palabra wmpuesta del prefijo negativo o privativo in y del sustantivo 
wnstitucionalidad. Denota, por ende, lo que no es wnforme a la Constitudon. 
La inconstitucionalidad wando se trata de leyes o actos de autoridad 
abiertamente opuestos a dicho ordenamiento supremo, es decir, que adolezcan 
de dicho vicio por modo indudable, manifiesto y n o t o r i ~ . ~  

INGOBERNABILIDAD 
Falta de wnfianza de 10s gobernados en 10s gobernantes, que se traduce en 
diversas manifestaciones como: la violadon por parte de aquellos del orden 
juridiw y la pasividad de 10s segundos por temor a imponerlo a traves de 
diferentes actos de g o b i e m ~ . ~  
Referencia: Derecho Constitudonal Mexicano, Capitulo Sexto, paragrafo IV. 

INTERCESSIO 
Rewrso que utilizaban en Roma 10s tribunos de la plebe para oponerse. 

Sa Idem. pAgs. 210 y 211. 
ldem. pag. 213. 
Idem. pAg. 213. 

Sn Idem. pag. 234. 
Idem. p~gs.  483 y 484 



mediante el veto, a 10s actos de autoridad wando estimaban que eran lesivos o 
wntrarios a 10s intereses y derechos de la clase social llamada plebe ( p ~ e b s ) . ~  
Referencia: El Juicio de Amparo, Capitulo Primero, paragrafo IV. 

INTER& NACIONAL 
Es el inter& social de ma or 'erar uia pues su titular es la naci6n como 
elemento humano del Estado. 6 % '  

Referenaa: Las Garantias Individuales, Capitulo Noveno, paragrafo V. 

INTER~S PUBLICO 
Es una especie o tipo de inter& social en su wncepci6n tiata. Se distingue 
especificamente del interes social strict0 sensu en que este wrresponde a la 
sociedad como elemento humano del Estado y aquel al Estado m i ~ m o . ~ '  
Referencia. Las Garantias Individuales, Capitulo Noveno, paragrafo V y El 
Juicio de Amparo. Capitulo Wgesimoprimero, paragrafo II, apartado C. 

JERARQU~A DE LEYES 
Significa orden de importancia de diversos niveles en que estan wlocadas las 
diferentes nonnas juridicas que integran el Derecho Positivo. En otras palabras, 
implica la famosa "pirAmide normativa" de Kelsen. En Mexiw dicha jerarquia se 
manifiesta en 10s siguientes estadms normativos de arriba hacia abajo: a) 
Constitucion Federal; b) Leyes federales y tratados internacionales; c) 
Reglamentos federales heteronomos; d) Constituciones locales; e) Leyes locales; 
f) Reglamentos heteronomos y aut6nomos locales. Esta gradation no solo es 
teorica, sino que representa una importante proyeccion pragmatics en la vida del 
Derecho, ya que, en la hip6tesis de cualquier conflict0 entre las normas 
perteneaentes a 10s citados ordenamientos, prevalece siempre el de rango 
superior. En la mencionada piramide normativa la Constituci6n federal es el ~iniw 
d i g 0  investido de supremacia al que deben supeditarse todos 10s d e m a ~ . ~  

JUlClO CONSTlTUClONAL 
Es el mismo juicio de amparo, recibiendo dicho calificativo de la naturaleza de la 
wntroversia que en el se dinme, que es de caracter wns t i t uaona~ .~  
Referenda: El Juicio de Amparo, Capitulo Cuarto, paragrafo VII; Capitulo Octavo. 
paragrafo II, inaso f). 

JUlClO DE GARANT~AS 
Esta lowci6n se emplea indistintamente como equivalente a las expresiones 
'3uicio de amparo" y "juicio ~nstitucional". El amparo es un juicio de garantias, 
porque desde su inwbaci6n histkica su objetivo esencial ha estribado en 
presewar 10s derechos subjetivos publiws del gobemado frente a walesquiera 

Idem, pAg. 465. 
Ibidem. 
Ibidem. 

6)8 Idem. pbg. 251. 
Idem. Mg. 252. 



actos de autoridad violatorios de las garantias ~ns t i t uc iona les .~~  

JURIDICIDAD 
En un sistema democratiw todos 10s 6rganos del Estado deben actuar conforme 
al derecho fundamental Constituci6n secundario legislacion ordinaria, es dedr. 
dentro de la orbita competencial que les asigna y segbn sus disposiciones. Ningun 
acto del poder publiw es valid0 si no se ajusta a las presaipdones juridicas que lo 
preven y rigen. La actuacion de 10s 6rganos estatales fuera del derecho o contra el 
derecho es invelida en la democracia e incompatible con ella. 
La supeditaci6n al derecho del poder publiw, 0~ sea, de la wnducta funcional de 
todos 10s 6rganos del Estado se expresa en el principio de juridicidad que a su vez 
wmprende el de constitucionalidad y el de legalidad stricto sensu. Estos dos 
principios se enwentran, dentro del de juridicidad al que pertenecen, en urn 
relacion jerarquica en la que el primer0 tiene prevalencia sobre el segundo. Dicha 
relacion obedece a la supremacia y fundamentalidad de la Constitucion respecto 
de la legislacion sewndaria, integrantes ambas del orden juridiw del Estado. El 
principio de constitucionalidad wndidona todos 10s actos de 10s organos estatales 
incluyendo las leyes, las cuales, si se oponen a la Constituci6n. no pueden dar 
sva!idez f"r!??a! E! !os actns de autoridad aue regulan. El principio de legalidad stricto 
sensu rige a 10s actos administrativos y jurisdiccionales los que, sin embargo. 
deben someterse primariamente y a despecho de lo que disponga la legislacion 
ordinaria, a 10s mandamientos mnstitucionales. En otras palabras, la 
constitucionalidad es el m6dulo de validez de toda la actuaci6n gubemativa. 
Ningun acto de autoridad, independientemente de su naturaleza y del organo 
estatal del-que provenga, puede escapar a su imperatividad; y tratandose de las 
leyes, su validez formal depende de su adecuacion a la Constituuon. 
Ahora bien, la violation por parte de 10s 6rganos del Estado al principio de 
juridicidad bien sea mediante actos de autoridad que vulneren el principio de 
legalidad stricto sensu o el de constitucionalidad, trae aparejada en un sistema 
democratiw la invalidez de tales actos. 
Esta invalidez no opera automaticamente. sin0 que requiere su declaraci6n 
jurisdiccional que se enwmienda a otros 6rganos estatales de diversa indole 
s e g ~ n  el regimen especifiw de que se trate, aunque generalmente son de caracter 
judicial. De esta manera, dentro de una democracia se wntrola juridicamente la 
actuacion de las autoridades del Estado para obtener el imperio, sobre ella, de la 
ley control de legalidad- o de la Constituci6n control de wnstitucionalidad o 
jurisdiccion wnstitucional-. Ambas especies de wntroles son caracteristicas de 10s 
sistemas democratiws, pues mediante ellos se procura la observancia obligatoria 
del orden de derecho, el secundario y el fundamental, 10s wales, sin ellos, serian 
ineficaces para mantener en la dinemica real didla forma de gobierno. 
Segun nuestra opinion, el principio de juridicidad es el mas importante de todo 
regimen democratico y hasta puede dedrse que, sin el, este no podra existir ni 
operar en la realidad. Tal principio es mucho mas trascendente que el que estriba 
en el origen popular de 10s titulares de 10s 6rganos primarios del Estado. Sin la 

~~~ - ~ 
subordinaci6n . de . todos 10s actos . .  del poder p6bliw alas normas juridicas, bien sea 

- .  . . ~. . 

Idem. pirg. 254. 



wnstitucionales o legales, se dest~ir ia la democracia, entronizdndose, en cambio, 
la autocracia, la dictadura o la tirania, incluso por aquellos funcionarios que 
hubiesen sido electos por la voluntad mayoritaria del pueblo. A la inversa, aunque 
la investidura de las autoridades primarias del Estado provenga de la autentica 
expresion de dicha voluntad, no por esta cirwnstancia se garantizarla la 
efectividad democratica, pues el jefe o 10s jefes de Estado, sin el principio de 
juridicidad, podrian fdcilmente wnvertirse en a u t h t a s  y aniquilar de esta 
manera el r6gimen demoaatiw dentro del que hubiesen sido nominados. 
Ahora bien, el citado prindpio requiere indispensablemente de un instrument0 
adjetivo o procesal para que pueda implantarse y hacerse obedecer en la 
dinarnica social. Sin ese instrumento, dicho principio no dejarla de ser una simple 
declaradon dogmdtica sin eficacia real. Ya hemos apuntado que tal instrument0 
puede asumir diversas estructuras de awerdo con las modalidades de cada 
regimen democrdtiw en wncreto y que en MBxiw es destacada y 
prirnordialmente el juido de amparo. Debemos recordar, adernas, que para 
aplicarlo deben existir y funcionar 6rganos estatales con wmpetencia ad hoc para 
invalidar todo act0 de autoridad que viole la Constitucib o la ley. organos que 
generalmente son de indole judicial, wmo awntece entre nosotros. Son, en 
consecuencia, 10s jueces controladores del mencionado principio quienes, dentro 
de 10s sistemas genuina mente democratiws, estdn investidos con una especie de 
supremacia respecto a 10s demas organos del Estado, de lo que se infiere que 10s 
paises donde no exista ese control judicial no pueden veraz y autbnticarnente 
ostentar el cardcter de democrdticos, a pesar de que sus autoridades procedan de 
la voluntad popular mayoritaria. 
El principio de division de poderes enseia que cada una de estas tres funciones 
se ejerza separadarnente por organos estatales diferentes, de tal manera que su 
desempeio no se wncentre en uno solo, wmo sucede en 10s regimenes 
monarquicos absolutistas o en 10s autocraticos o didatoriales. Division implica, 
pues, separation de poderes legislative, ejewtivo y judicial en el sentido de que su 
respectivo ejercicio se deposita en organos distintos, interdependientes, y wya 
wnjunta actuation entratia el desarrollo del poder pljbliw del Estado. Ahora bien, 
dicho principio, en cuanto a su efectividad real, entratia una garantia para la 
0bSe~anda de la jurididdad, al rnantener dentro de su situation hegemonica a 10s 
tribunales encargados de velar por su respetabi~idad.~' 
Referencia: Derecho Constitutional Mexicano. Capitulo Sexto, apartado G. 

JURISDICCI~N CONCURRENTE 
Esta figura, en juicios federales que no son de amparo y a 10s que se refiere la 
fraccion I del artiwlo 104 constitutional, se traduce en que, cuando se trata de 
wnflictos sobre aplicadon y wmplimiento de leyes federales en casos en que 
solamente se versen intereses particulares. a eleccion del actor pueden wnocer 
del juicio respectivo 10s Jueces de Distrito o 10s jueces del orden comun. Dicho de 
otra manera, la competencia de tales funcionarios judiciales federales se surte, por 
modo exclusive y excluyente de la jurisdicci6n wrnun, rnediante la wncurrencia de 
dos wndiciones, a saber, que tales controversias versen sobre aplicacion o 

w' Idem. pags. 254 y 255 



cumplimiento de leyes federales ode tratados internacionales y que en dias no se 
debatan unicamente intereses partiwlares. En otras palabras. si un conflict0 
juridim surge entre instituciones o sociedades de interes publicn de caracter 
federal, cqmo 10s organismos descentralizados, las empresas de participacibn 
estatal o cualquiera otra entidad con personalidad juridica w y a  creaci6n provenga 
de la voluntad del Estado mexicano externada institucionalmente o en actos de 
contratacibn, o entre dichas entidades y 10s partiwlares. 10s juicios respectivos son 
de la immbencia de 10s jueces de Distrito. Debemos hacer notar que la 
jurisdicci6n concurrente que establece la fraccidn I del artiWl0 104 constitucional, 
o sea, la posibilidad deque la cpntroversia sobre aplicaci6n o wmplimiento de 
leyes federales y tratados internadonales se ventile ante dichos 6rganos judiaales 
federales o ante 10s del orden comun, unicamente es operante si comprende o 
afecta con exclusividad intereses partiwlares de 10s sujetos de la mntienda 
respectiva. 
La jurisdicci6n concurrente tambien opera en el juicio de amparo aunque por 
modo mas restringido. Dicha jurisdicci6n obedece a la circunstanaa de que, en 
determinados casos tanto las autoridades judiciales federales, como 10s superiores 
jerttrquicos de un tribunal o juez, tienen injerencia en wanto al conocimiento del 
.$;!c!c? de emparn pmmovido contra violadones especificas cometidas por este 
ultimo, a elecci6n del interesado. 
Asi, el artiwlo 107 constitucional en su fraccion XII, primer parrafo. establece la 
mencionada jurisdiccibn conwrrente, y. por ende, la wmpetencia de las 
autoridades judiciales de segunda instancia en general. en 10s juicios de amparo 
seguidos por determinadas violaciones. al disponer que "La violation de las garan- 
tias-de 10s articulos 16, 19 y 20 se reclamara ante el superior del t r i b u ~ l  que la 
wmeta o ante el Juez de Distrito que corresponda. pudiendose rewrrir, en "no y 
otro caso, las resoludones que se pmnuncien, en 10s teninos presm'tos por la 
fracci6n VIII". 
Como se desprende de esta disposition. en la que el alcance de la designacion 
generica del artiwlo 20 esta especificado y reducido por el articulo 37 de la Ley de 
Amparo. la competencia de 10s superiores jerarquicos de 10s jueces que baya 
wmetido las violaciones especialas a que tales preceptos aluden, esta 
wndicionada por el objeto legal 0 normativo de las contravenciones, fuera del wal 
no es posible hablar de jurisdiccibn mnwrrente (infracciones a 10s arts. 16. en 
materia penal. 19 y 20, fracs. I. Vlll y X constitucionales). 
Pues bien, a diferencia de lo restringido de la intewencion procesal que en el 
juicio de amparo tienen las autoridades auiliares de la Justicia Federal, 
tratandose de la jurisdiccion mnwrrente, 10s superiores jerArquicos de referencia 
tienen una competencia completa en wanto al conocimiento integral del amparo, 
prueba de lo w a l  es que laS resoluciones definitivas que ellas dictan se pueden 
rewrrir en revision, segun lo preoepttia el primer parrafo de la fraccion XI1 del 
artiwlo 107 constitucional, en relacion con el articulo 83, fracciones II y IV, de la 
Ley de Amparo. 
Por otra parte, la tramitacion que adopta el juicio de amparo seguido ante 10s 
mencionados superiores jeraquicos y aquella que se establece en 10s casos 
normales, es semejante; con la SOla diferencia del termino-de la -rendici6n del 
informe justiicado y del serialamiento de la audienda constitucional (art. 156 de la 



apartado A, inciso a); El Juicio de Amparo. Capitulo Decimoprimero, paragrafo X. 

JURISDICCI6N CONSTITUCIONAL 
Esta expresion equivale a la de control wnstitucional de caricter jurisdictional, 0 
sea, al que ejercen 10s tribunales para preservar el orden establecido por la 
Constitucion. En Mexico, la jurisdiccion constitucional, es decir, la referida funci6n 
protectora se desemperia mediante cl juicio de amparo. Sin embargo, y en casos 
excepcionales, el citado control tambien puede desplegarse por la Suprema Corte 
en juicios federales de itnica instancia, distintos del amparo, wando surge alguna 
controversia entre dos o mas Estados o entre 10s poderes de un mismo Estado 
sobre la wnstitucionalidad de sus actos, en 10s terminos del artiwlo 105 de la 
Cons t i t u~ ion .~  
Referencia: Derecho constitucional Mexicano. Capitulo Noveno, paragrafo II, 
apartado B, incisos a) y b); El Juicio de Amparo, Capitulo Cuarto, paragrafos 1, 111, 
IV y VI. 

LEGlSLAC16N 
Esta palabra tiene dos primordiales significados. Entraria, por una parte, el 
wnjunto de leyes de un pais y, por la otra, la funci6n legislativa misma, es decir. 
la que tiene wmo finalidad la elaboration y expedition de leyes, o sea, de actos 
de autoridad abstractos, impersonales y.generales.644 

LEY 
Es un act0 de autoridad que tiene wmo elementos caracteristiws la abstraccion, 
la irnpersonalidad y la generalidad. Se distingue de 10s actos administrativos y 
jurisdiccionales, en wanto que estos son esencialmente concretos. 
particularizados e individualizados. "6 

NULIDADES CONSTITUCIONALES 
Son las que expresamente declara la fraccion Vlll del artiwlo 27 de la 
Constitucion. Provienen directamente del Congreso Constituyente de Queretaro y 
son de pleno derecho sin que se requiera, por tanto, declaration judicial. Se 
distinguen, por esta ultima modalidad, de la nulidad de 10s actos de autoridad 
(legislativos, administrativos y jurisdim'onales) que violen la Constitucion. Las 
nulidades constitucionales son "persew y las que provienen de esta violation son 
"secundum quid" debiendo estas ljltimas decretarse en un fallo j u d i c i a ~ . ~  

PLEBISCITO Y REFERENDUM 
Se suele hablar indiferendadamente de "referendum popular" y de "plebiscite" 

ed2 Idem, phgs. 256 y 257 
Idem. psg. 257. 
Idem. phg. 267. 
Idem. pAg. 267. 

"Idem. pAg. 470. 



como si ambos vocablos fueren sinonimos. El empleo indisaiminado de estos 
conceptos es indebido a nuestro entender, aunque no deja de haber indiswtibles 
similitudes entre ellos. Historicamente, el plebiscito era toda resolution adoptada y 
votada por la dase plebeya durante la Repliblica romana, previa proposicibn que 
en las asimbleas por tribus formulaban sus tribunos. Dichas resoluciones 
podrian tener, induso, el caracter de leyes, wmo la ley Valeria y Horatia que 
establed6 la obligatoriedad de lw propios plebisutos, la ley Publia que obligo al 
Senado a sancionar las determinaciones de 10s wmicios bibales y la ley Hortencia 
que confirm6 la citada obligatoriedad. Como se ve, 10s plebisutos originalmente 
fueron ados resolutivos de la plebs, es decir, de una dase social para la 
preservation y mejoramiento de sus mismos intereses wlectivos frente a la dase 
patricia y a 10s 6rganos del Estado romano que de esta emanaban. En cambio, el 
referendum es el ado decisorio por virtud del wa l  10s ciudadanos emiten su voto 
adhesivo o repulsivo a walquier medida gubemativa que wnforme a la 
Constitucibn o a la ley deba ser sometida a su aprobacion, sin que el sentir 
mayoritario de 10s mismos sea la fuente creativa de tal medida sino llanamente su 
confirmaci6n o rechazamiento. Por mnsiguiente y prescindiendo de la 
impropiedad que denota llamar a dicha votacion "plebiscito" wmo si emanara de 

- .una snla dase social -la plebe-, entre este y el referendum hay una palpable 
difcrencia, pues el act0 plebiscitario es, al menos por su antedencia historica, de 
caracter creativo y no wnfirmativo o repelente. 
Referencia: Derecho Constitutional Mexicano, Capitulo Sexto, paragrafo IV. 
apartado F. 

PODER EJECUTIVO 
En su acepcion funcional, el Poder Ejewtivo suele adjetivarse tambien con la 
denominaci6n de "poder administrativo", es decir, de funcion administrativa del 
Estado. Como toda funcion, la administrativa o ejewiiva se manifiesta en una 
diversidad walitativa y wantitativa de actos de autoridad especificos que 
corresponden al tip0 abstract0 de "acto administrativo". Este ado, segtjn sus 
atributos esenciales, presenta sustanciales diferencias respecto de 10s actos 
legislativos o leyes, por una parte, y de 10s ados jurisdiccionales por la otra. Estas 
diferencias Iogicamente reperwten en la distincion entre el poder ejewtivo como 
funcion pliblica y 10s poderes legislativo y jurisdiccional bajo la misma 
conceptuacion. Asi, al tratar el tema wncerniente al poder legislativo, dijimos que 
este, como funci6n Nblica del Estado, se traduce en ados de autoridad lato sensu 
llamados "leyes" que son normas juridicas que tienen mmo elementos intrinsecos 
la abstraction, la impersonalidad y la generalidad. Ahora bien, el poder ejecutivo. 
en su caracter de funcion, igualmente se manifiesta en innumerables actos de 
autoridad de indole administrativa, 10s cuales presentan las notas wntrarias a las 
de la ley, es decir, son actos wncretos, partiwlarizados e individualizados. El 
elemento concretion implica que el act0 administrativo se emite, se dicta o se 
realiza para uno o varios casos numericamente deteninados, denotando la 
particularidad y la individualidad que el mismo ado rige para las situaciones 

~. inherentes a dichos casos y para 10s sujetos de diferente naturaleza que en ellas 
Sean protagonistas: Confone -a estos elementos- - intrinsecos; - el act0 
administrativo solo tiene operatividad en estos casos, situaciones o sujetos, sin 



extenderse mAs all& del ambit0 wncreto en relacion con el cual se haya 
produddo. . 
Atendiendo a la medular diferencia entre el ado legislativo y el act0 administrativo, 
las fundones wrrespondientes son facilmente distinguibles, en cuya viriud el 
poder administrativo, o sea, la funcion administrativa del Estado, se desenvuelve 
en variadisimos actos administrativos, cuyos atributos caraderistiws ya quedaron 
seiialados. Ahora bien, 10s elementos wncrecion, partiwlaridad e individualidad 
tambien peculiarizan el ado jurisdiccional frente al acto legislativo. Sin embargo. 
aunque el ado jurisdiccional y el ado administrativo ostentan las mismas notas 
intrinsecas que 10s diferendan de la ley en su sentido material, el segundo no se 
motiva por, ningun conflido, wntroversia o wes t ih  contenciosa, ni, 
wnsiguientemente tiene como finalidad resolver o dirimir ninguna situacion 
conflictiva concreta. Por lo contrario, el acto jurisdiccional tiene como objetivo 
primordial la solucion juridica de esta situacion, solua6n en la que "se dice el 
derecho" entre 10s contendientes o sujetos del conflido o westion contenciosa, 
locuci6n de la que deriva el calificativo "jurisdiccional". 
De lo brevemente expuesto se colige, segun nuestra opinion, que entre el act0 
legislativo, el acto administrativo y el acto jurisdiccional median nitidas diferencias, 
mismas que se proyectan a las funciones o "poderes" respectivos del Estado. 
Ahora bien, al tratar acerca del principio llamado de la "division o separacion de 
poderes" aseveramos que sustancialmente y w n  propiedad juridica entraiia la 
distribudon de dichas funciones entre diferentes g w p s  de 6rganos estatales a 
efecto de que opere, entre ellos, el sistema de equilibrio o de frenos y contrapesos 
que caracteriza al regimen democratiw. Esa distribudon nunca importa la 
adscripcion separada y exclusiva de una determinada funcion a un solo g ~ p o  de 
organos estatales, puesto que estos, independientemente de su indole e 
integracibn fomlales, son susceptibles de ejercitar, dentro de su wmpetencia 
constitutional y legal, actOS que Suelen imputarse, por sus elementos intrinsecos, 
a distintas fundones o "poderes", con el natural predominio o la Iogica hegemonia 
de un cierto t i p  funcional sobre 10s otros dos. De este predominio o hegemonia 
proviene la dasificacion de 10s organos del Estado en ejecutivos o administrativos, 
legislativos y jurisdiccionales o judiciales. Asi, si las prindpales atribuciones con 
que este investido un organo estatal atatien en su wnjunto mayoritario a alguna 
de dichas fundones, ese organo se califica en raz6n de la funcion predominante 
que desempda. 
De las anteriores wnsideraciones podemos deducir la wnclusibn de que el Poder 
Ejecutivo, tambien llamado administrativo, implica la funcion publica que se 
traduce en multiples y diversos ados de autoridad de carader wncreto, 
particularizado e individualizado, sin que su motivacibn y finalidad estriben, 
respectivamente, en la preexistencia de un conflido, controversia o cuestion 
contenciosa de indole juridica, ni en la soluci6n wrrespondiente. Esta idea es 
meramente descriptiva de lo que entendemos por "poder ejewtivo" sin tener la 
pretension de configurar una definici6n propiamente dicha, pues 5610 indica 10s 
rasgos elementales del Wncepto respedivo que peniten diierenciarlo de 10s de 
"poder legislativo" y "poder judicial". 
Debemos enfatizar, por otra parte, que el Poder Ejecutivo o administrativo, 
considerado como funcion publica de imperio, traduce una aduaaon permanente 



y wnstante de determinados organos del Estado que se encuentran vinwlados en 
una estructura sistematizada y en un cuadro de relaciones jerarquicas. En otras 
palabras, el mencionado poder no se contrae a cjertos actos ejewtivos o 
administrativos aisladamente considerados, toda vez que por "actuacion" se 
entiende una serie normal, continua o mntinuada de actos sucesivos que pueden 
o no tener nexos de causalidad o de teleologia. Atendiendo a esta modalidad, 
aunque 10s 6rganos legislativos y 10s 6rganos judiciales del Estado tengan 
competencia exceptional para realizar ciertos ados de indole administrativa, no 
por ello se debe inferir que ejercen el poder o la funcih administrativa o ejecutiva. 
A la inversa, si 10s brganos administrativos o ejewtivos pueden wnstitucional y 
legalmente emitir actos de carader legislativo o jurisdiccional en dertos y 
determinados supuestos previstos por el Derecho, de esta potestad no debe 
concluirse que tales organos desempefian la funci6n le islativa o la jurisdiccional 
consideradas como actuacion permanente y primordial. 643 

Referenda: Derecho Constituuonal Mexicano. Capitulo Octavo, paragrafo I. 

PODER JUDICIAL 
La locucion "poder judicial" suele emplearse, como se sabe, en dos sentidos que 

- son: el organic0 y el funcional. Conforme al primero, aue es impropio aunque muy 
usual, el "poder judicial" denota a !a judicatura misma, es decir, al conjunto de 
tribunales federales o locales estructurados jerarquicamente y dotados de distinta 
competencia. Bajo el segundo sentido, dicho concept0 implica la fund611 o 
actividad que 10s brganos judiciales del Estado desempeiian, sin que sea total y 
necesariamente jurisdiccional, puesto que su ejercicio tambien comprende, por 
excepcibn, actos administrativos. Tampoco la funcion jurisdiccional s61o es 
desplegable por 10s organos judiciales formalmente considerados, ya que es 
susceptible de ejercitarse por organos que, desde el mismo punto de vista, son 
administrativos o legislativos. Cabe citar, a este respecto, 10s casos en que el 
Presidente de la Republics y el Congreso de la Union, a traves de sus dos 
Camaras, desempefian la funcion jurisdiccional, sin que ninguno de tales 
organos del Estado sea de caracter judicial. Ademas, dentro del conjunto 
de 6rganos formalmente administrativos hay entidades autoritarias wya 
competencia se integra primordial y relevantemente con fawltades 
jurisdiccionales, wmo sucede con 10s tribunales del trabajo a que se refiere el 
ar t iu lo 123 wnstitucional, sin que estos tribunales formen parte del "Poder 
Judicial" en el sentido organico. Por otro lado, existen 10s tribunales de lo 
contencioso administrative que se encuentran en la misma situacibn que 10s 
laborales en uento  que estrictamente, y desde un punto de vista clasico y 
traditional, tampoco perlenecen a dicho " p ~ d e ? ' . ~  

PODER LEGlSLATlVO 
Si el poder p~jbl im equivale a actividad de imperio del Estado, y si una de laS 
funciones en que se desarrolla es la legislativa, Bsta consiste, por ende, en la 

- - - -  ~~- ~ ~ - 
e~' Idem. pdgs. 340 y 341. 
6U, Idem. pdgs. 341 y 342. 



elaboraci6n de leyes. El concept0 de ''Ief', wya especificacion permite distinguir 
esa actividad de las funciones administrativas y jurisdiccionales en que 
tambien se traduce e l  poder ptiblim y que tan diversamente se ha pretendido 
definir pw la doctrina, debe analizarse wnforme a un criterio material, segun el 
cual se determinan sus atributos esenciales que lo distinguen de 10s demas 
ados de autoridad. La ley es un ado de imperio del Estado que tiene como 
elementos sustanciales la abstraccion, la imperatividad y la generalidad y por 
virtud de 10s males entraAa normas juridicas que no contraen su fuerza 
reguladora a casos conaetos, personales o particulares numericamente 
limitativos, presentes o pretbritos, sino que la extienden a todos aquellos, sin 
demarcacih de numero, que se encuadren o puedan enwadrarse dentro de 10s 
supuestos que prevean. 

De awerdo con estas ideas, todo acto de autoridad que establezca normas 
juridicas con la t6nica sefialada, serd siempre una ley en su contextura 
intrinseca o material, aunque no provenga del organo estatal en quien se 
deposite predominantemente la funah  legislativa. En puntual congruencia logica 
se afirma, por lo contrario, que no todo act0 que emane de dicho 6rgano es una 
ley si sus notas esenciales son la no abstraccion, la impersonalidad y la 
generalidad, sino la wncrecion, la personalidad y la particularidad que 
caracterizan a 10s actos administrativos y jurisdiccionales. De ahi que un 6rgano 
llamado "legislativo" puede desemperiar el poder legislativo mediante la 
expedidon de leyes o el poder administrativo o el jurisdictional segun Sean 10s 
actos que realice conforme a su wmpetencia mnstitucional. A traves de esta 
consideracih se corrobora lo indebido o inwrrecto de la identificacion entre el 
6rgano y el poder, pues seria absurd0 que el "poder legislativo" w m o  funcion 
"ejerza" 10s otros dos poderes o viceversa. 

Atendiendo a 10s elementos materiales de la ley, esta no solo es aquella que 
expide el 6rgano investido preponderantemente con la fawltad legislativa. 
como el Congreso de la Union, sino que su misma naturaleza la tienen 10s 
actos emanados de las autoridades del Estado, siempre que ostenten 10s 
atributos de abstraccion, generalidad e impersonalidad. Esto awntece con 10s 
llamados reglamentos heteronomos o aut6nomos que elaboran el Presidente 
de la Republics o 10s gobernados de las entidades federativas, pues aunque 
desde el punto de vista formal, Sean ados administrativos por provenir de 
organos de esta indole, en wanto a su materialidad intrinseca contienen 
normas juridicas que presentan 10s aludidos caracteres. 

De estas consideraciones se mnduye que no todo acto del organ0 
legislativo es una ley, a pesar de que tenga esa denominacion. Asi, las leyes 
privativas cuya aplicacion prohibe el artimlo 13 wnstitucional, en sustancia no 
son sino actos administrativos de dicho 6rgan0, es decir, meros decretos, pues 
rigen unicamente al caso o casos mncretos y particulares que preven, sin que 
su imperio normativo se extienda fuera de ellos. Por ende, aunque una ley 
privativa se proclame a s i  misma "ley", solo tiene esta naturaleza formalmente 
considerada, sin serlo material, intrinseca o juridicamente. 



Bien se ve, por lo que se ha expuesto, que el poder legislativo, wmo 
actividad o funcion de imperio del Estado, es susceptible de ejercerse en 
cualquier organo de autoridad, segun la wmpetencia respectiva que establezca la 
Constitucion. En otras palabras, las normas juridicas generales, abstractas e 
impersonales que integran el derecho positivo y cuya creacion es el objeto 
inherente al poder o actividad legislativa, pueden emanar no solo del brgano 
legislativo propiamente dicho, sin0 tambien de otros en quienes por 
exception o temperamento se deposita wnstitucionalmente. 

Debe advertirse que el poder p6bliw estatal es indivisible y wmo el poder 
legislativo es uno en 10s que se traduce. este tambien tiene dicha calidad. No 
existen, en wnsewencia, varios "poderes legislativos", sino uno solo, wmo 
tampow existen varios "poderes administrativos o judiciales", entendiendo 
wmo "poder", insistimos, a la misma actividad o funci6n de imperio del Estado. 
Ahora bien, en un regimen federal, wmo el nuestro, se suele hablar de dos 
tipos de poderes: el que corresponde a la Federacih y el que ataiie a las 
entidades federativas. Esta division es juridicamente inadmisible. Lo que sucede 

- es qr?u denfro dn dichn r6~imen opera un sistema de distribution wmpetencial 
entre las autoridades federales y las de 10s Estados miembros en lo que 
wncierne al ejercicio de 10s wnsabidos poderes, fincado en el principio que 
enseiia que las atribuciones que la Constituci6n no concede expresamente a 
las primeras se entienden resewadas a las segundas y que se wntiene en el 

- artiwlo 124 de nuestra Ley Suprema. Conforme a el, y tratdndose 
especificamente dsl poder legislativo, la Constitucion sefiala las materias sobre 
las que el Congreso de la Union tiene la facultad para desempefiarlo, es decir. 
para elaborar leyes, incumbiendo a las legislaturas locales ejercerlo en las demas. 
Ambos tipos de organos legislativos despliegan una misma funcion denlro de 
un cuadro competencial diferente, sin que ello implique que existan dos especies 
de poderes, sino dos clases de entidades, la federal y las locales, en quienes 
se deposita ratione materiae. Claro estd que si se wnfunde, wmo sucede 
frewentemente, el poder con el 6rgano que lo ejerce, puede inwrrectamente 
hablarse de "poder legislativo federal" y "poder legislativo local", locuciones~ue. 
segun hemos afirmado reiteradamente, entratian un desproposito juridiw. 
Referencia: Derecho Constitucional Mexicano. Capitulo Septimo, pardgrafo I. 

PODERES. DIVISI~N 0 SEPARACI~N DE 
Su denominacion correcta debiese ser la de distribucion de funciones en que 
se manifiesta el poder publiw del Estado que es unitario. Tradicionalmente la 
doctrina de Derecho Constitucional ha empleado esa expresion 
e r r ~ n e a m e n t e . ~ ~ ~  
Referencia: Derecho Constitucional Mexicano, Capitulo Sexto, paragrafo Ill 
(segunda parte), apartado H. 

~- - ~ . .  ~~ ~. 
~4' Idem, pags. 342y 343. 
mo Idem. p ~ g .  472. 



PODER JUDICIAL EN LOS ESTADOS 
lmplica a fundon jurisdictional que se encomienda a 10s tribunales respectivos 
cuya organizacion y competencia las fijan las constituciones y las leyes locales, 
ordenam~entos que deberan respetar las reglas wntenldas en la f radon Ill del 
articulo 116 de la Constiluc~on Federal "' 
Referencia: ~ e r e d w  ~onstitudonal mexicano, Capitulo Obcimo, paragrafo I. 
apartado F. 

PODER Y AUTORIDAD 
El poder es la actividad de 10s organos del Estado que Bstos desarrollan 
mediante el ejercicio de sus fawltades wnstitucionales y legales y que son de 
caracter coercitivo, unilateral y obligatorio. El poder es "intuilu organo". La 
autoridad en sentido humano, no juridico formal, es el wnjunto de 
walidades inlelectuales, morales y civicas de la persona que owpa un cargo 
publim. Cuando en un funcionario se conjutan el poder y la autoridad, sera un 
buen gobernante o gobernante "aristocratico" en el sentido conceptual y 
etimologico de este adjet i~o.~~'  

PRESIDENTE DE LA REP~~BLIcA. FACULTADES 
Este alto funcionario tiene fawltades legislativas, administrativas y 
excepcionalmente jurisdiccionales. En ejercicio de las primeras puede expedir 
leyes de emergencia (ads. 29 y 48 wnst.); regular las actividades econ6micas (art. 
131, segundo parrafo) ; colaborar en el proceso legislativo mediante la iniciativa de 
leyes y el veto; y expedir reglamentos heteronomos federales (art. 89, frac. I) y 
autonomos para el Distrito Federal como gobernador nato de esta entidad 
federativa. Entre sus amplisimas facultades administrativas figuran las de 
nombramiento y de remocion de funcionarios; de defensa y seguridad nadonales; 
en materia diplomatica; generales de administration publica; de expulsi6n de 
extranjeros; en maleria expropiatoria y agraria. En wanto a sus funciones 
jurisdiccionales, el Presidente tiene la facultad de dirimir wnflictos por limites de 
terrenos comunales que se susdten entre dos o mas nucleos de p o b l a ~ o n . ~  
Referencia: Derecho Constitucional Mexicano. Capitulo Octavo, paragrafo V. 
apartados A, B y C. 

PROMULGACI~N 
Es un aclo por virtud del cual el Presidenle ordena la publicadon de una ley o un 
decreto previamente aprobados por el Congreso de la Union o por alguna de las 
Camaras que lo integran. "Promulgar" es equivalente a "publicar", por lo que con 
wrreccion conceptual y terminologica la Constitution emplea indistintamente 
ambos vocablos en su articulo 72. La promulgaci6n implica un requisito formal 
para que las leyes o decretos entren en vigor, debiendo complementarse, para 
esle efecto, con el refrendo del act0 promulgatorio que otorgan 10s Secretarios de 

Idem. phg. 472. 
Ibidem.. 
Idem. pags 352 Y 353. 



Estado a que corresponda el ram0 sobre el que versen, sin wyo  refrendo no 
asumen fuerza wmpulsaria (art. 92 const.). La promulgadon no es una fawltad 
sino una obligacion del Presidente (art. 89, frac. 1) y su inwmplimiento origina que 
la ley o decreto no entren en vigor por no satisfacerse el requisito formal que 
entraiia.= 
Referenda: Derecho Constitutional Mexicano. Capitulo Octavo, paragrafo V, 
(apartado A, indso C) 

PROTESTA 
Declaraaon que formula todo fundonario priblico antes de tomar posesion de su 
encargo, en el sentido de asumir la obligacion de guardar la Constituci6n y las 
leyes que de ella emanen (art. 128 const.) sujetandolo a la responsabilidad 
inherente a todo sewidor del Estado en caso de violar dichos ordenamientos. La 
protesta equivale al juramento de que hablaba el articulo 121 de la Const~tucion de 
1857. TambiBn esta palabra tiene como acepcih oponerse a walquier acto. 
hecho o situad6n wando se emplea con la preposicion "contra".665 

PROVISION 
- P.c!o i e  "proveer" que significa t o m a p  las medidas adewadas para lograr un 

determinado objetivo. Su aplicaci6n en Derecho Constitudonal implica una 
obligacion y una fawltad del Presidente, en el sentido de adoptar las medidas 
id6neas para procurar la exacta obsewancia en la esfera administrativa de las 
leyes federales (art. 89, frac. I const.) La provision a que esta disposicion se refiere 
e; el fundamento de la fawltad reglamentarla presldenual 
Referenua Derecho Const~tuc~onal Mexlcano Capitulo Octavo. paragrafo V. 
apartado A, inciso d) 

REENViO 
Fenomeno procesal inherente al rewrso de casadon y al amparo directo. La 
casaci6n tiene como finalidad anular 10s fallos definitivos civiles o penales por 
errores in judicando e in procedendo, por lo general en torno a puntos estrictos de 
derecho. De ahi que la Corte de Casacion no sea un 6rgano de revision total de 
dichos fallos, pues no aborda las westiones de hecho que Bstos hayan deddido. 
Al anularse la sentencia impugnada, tales westiones welven a someterse, por 
reenvio, al tribunal que determine la Corte, debiendo estudiarse nuevamente de 
conformidad con 10s puntos juridiws resueltos en la dedsih casacional. De esta 
brevisima semblanza se desprende la indudable sirnilitud que existe entre el 
mendonado rewrso y nuestro amparo diredo o uniinstancial en materia civil y 
penal, el wal, no sin razon, suele denominarse "amparo ~asacional" .~~~ 
Referenda: El Juicio de Amparo, Capitulo Primero, pardgrafo VIII. 

e54 Idem. pag. 359. 
- - 6Yl~dem. pag. 362. 

idem. pag. 362. 
651 Idem. pag. 377. 



En 10s paises de gran adelanto civico existe el referendum popular para COntmlar 
ciertos actos de 10s organos del Estado, principalmente las leyes. Los SiStemas 
donde impera el referendum suelen llamarse democratiws semidirectos, pues la 
ciudadania tiene en ellos una intervencion directa de gobierno para emitir su 
opinion sobre la vigencia de un ordenamiento juridico elaborado por las asambleas 
legislativas. 
El referendum, mas que implicar una fiscalizacion popular, es un verdadero acto 
juridico con que, en algunos casos, culmina el proceso de formacion legislativa y a 
traves del w a l  10s ciudadanos, sin exponer razones ni deliberar, dan o no su 
aquiescencia para que una ley entre en vigor. 
Asi concebido, el referendum solo puede ser aconsejable wando no se trate de 
leyes que versen sobre materias wya wmprension requiera wnocimientos 
especializados, ya que la ciudadania, como unidad politica, es inepta para estimar 
si un ordenamiento, dada la complejidad de sus disposiciones, es o no 
conveniente. La elaboracion de una ley es el resultado de un proceso intelectivo 
en el que se deben ponderar mliltiples factores politicos, sociales, ewn6miws. 
culturales, etc., que implican, en un momento dado, la motivaci6n y la teleologia 
de un ordenamiento juridiw y cuya apreciacion. no puede quedar al arbitrio 
intuitivo de la masa, aunque se suponga que ha alcanzado un alto grado de 
madurez civica. En nuestra opinion, el referendum debe reservarse para casos 
excepcionales en que se trate de la alteration sustancial de la Constitucion, o sea, 
de la sustituci6n de 10s principios ideologiws que la informan, actos estos que solo 
el pueblo .puede realizar en.ejercicio de su poder constituyente, soberano o 
autodeterminativo. Unicamente en la hipotesis apuntada, el referendum expresa 
este poder, evitando la ruptura cruenta de un orden wnstitucional determinado, 
siendo la manera como, sin revolution, se puede reemplazar este por otro nuevo 
que se adecue a la situation evolutiva a que el pueblo haya llegado en diversos 
aspectos de su vida. 
Se suele hablar indiferenciadamente de "referendum populaf y de "plebiscito" 
como si ambos vocablos fuesen sinonimos. El empleo indiscriminado de estos 
conceptos es indebido a nuestro entender, aunque no deja de haber indiswtibles 
similitudes entre ellos. Historicamente el plebiscito era toda resolucion adoptada y 
votada por la clase plebeya durante la Republica romana, previa proposicibn que 
en las asambleas por tribus formulaban sus tribunes. Dichas resoluciones podian 
tener, incluso, el cakcter de leyes, wmo la ley Valeria y Horatia que establecio la 
obligatoriedad de 10s propios plebiscitos, la ley Publia que obligo al Senado a 
sancionar las determinaciones de 10s wmicios tribales y la ley Hortencia que 
confirm6 la citada obligatoriedad. Como se ve, 10s plebiscitos originalmente fueron 
actos resolutivos de la plebs, es decir, de una clase social para la reservaci6n y 
mejoramiento de sus mismos intereses wlectivos frente a la dase patricia y a 10s 
organos del Estado romano que de esta emanaban. En cambio, el referendum. 
como ya lo hemos rewrdado, es el act0 decisorio por virtud del wa l  10s 
ciudadanos emiten su voto adhesivo o repulsivo a walquier medida gubemativa 
que wnforme a la Constituci6n o a la ley deba ser sometida a su aprobacibn sin 
que el sentir mayoritario de 10s mismos sea la fuente creativa de tal medida sino 
llanamente su wnfirmacion o rechazamiento. Por wnsiguiente, y presandiendo de 
la impropiedad que denota llarnar a dicha votacion "plebiscito" como si emanara 



de una sola clase social -la plebs-, entre este y el referendum hay una palpable 
diferencia, pues el ado plebisdtario es, al menos por su antecedenda historica, de 
caracter ueativo y no wnfirmativo o repelente.= 
Referenda: Derecho Constitudonal Mexicano. Capitulo Sexto, apartado F. 

REFORMA POLiTlCA 
Portal se entiende un wnjunto de reformas a diversos preceptos 
constitudonales en reladdn a 10s siguientes temas: a) Partidos Politicos; b) 
lnstituto Federal Eledoral; c) Camara de Senadores; d) Tribunal Electoral; e) 
Acciones de lnwnstitudonalidad y f) Est~ctu-m del Distrito Federal. Tales 
refonas wnciemen a 10s artiwlos 35, 36. 41, 54, 56, 60, 73. 74, 94, 98. 101, 
105, 108,110, 11 1,116 y 122. El wmentario a dichos preceptos lo hacemos en 
nuestras obras Derecho Constituuonal Mexicano y El Juicio de Amparo, 
Capitulos Quinto, Septimo. Noveno y Oecimo de la primera parte de ellas y 
Quinto, parhgrafo Vlll y Dedmotercero, paragrafo IV, apartado B de la segunda. 
Las citadas reformas se publicamn el 22 de agosto de 1 9 9 6 . ~ ~  

- REFRENDO 
El n ~ i c - ! ~  02 cons!i!c'r,ional alude a este acto, estableciendo que Vodos 10s 
reglamenios, decretos y drdenes del Presidente deberan estar finados por el 
Seuetario del Despacho encargado del ram0 a que el asunto wrrespcmda, y sin 
este requisito no serAn obedeados". Sin embargo, el refrendo, que mas que una 
fawltad es una obligacion, no altera la situacion en que 10s mencionados 
funcionarios estan wlocados, en el sentido de ser meros wlaboradores del 
bresibente; en quien solo se deposita la fund6n administrativa federal. El refrendo 
tradicionalmente ha sido, en Derecho privado y publiw, el medio por el wa l  se 
legaliza alg6n act0 proveniente de 10s organos estatales, dando fe de la 
autenticidad de la firma de la persona que funja como su titular. Desde este punto 
de vista, el secretario del despacho, como refrendatario de 10s actos 
presidendales a que se refiere el artiwlo 92 de la Constitucion, no es sino un 
simple autenticador de la firma del presidente que calce 10s dowmentos en que 
tales actos consten. 
La finalidad limitativa, que podria estribar en la ineficacia de 10s actos del 
presidente por la negativa del referendo segun el precept0 wnstitucional invocado, 
es mas aparente que real, ya que, wrrespondiendo a, este alto fundonario la 
fawltad de nombrar y remover libremente a 10s secretarios del despacho (Art. 89, 
frac. II) , bastarian la destitution del secretario retioente y la designacih del 
sustituto adicto para que el wnsabido requisito de eficacia se satisficiera 
plenamente. 
En lo que wncierne a la otra finalidad del refrendo, consistente en la asunci6n de 
responsabilidad politica por parte del secretario al otorgarlo, tampoco opera en 
nuestro sistema presidential a wnsecuencia de la unipersonalidad del Ejewtivo. 
No podemos olvidar que la irresponsabilidad politica de 10s secretarios del 
despacho existe solo a nivel juridiw, ya que en el ambito de la factiddad estos 

- ~- 
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Idem. pas .  377 y 378. 
659 Idem. pag. 485. 



funcionanos si son politicamente responsables. Ademas, dicha irresponsabilidad 
no excluye la &na, ue si es juridica, por 10s delitos del orden comljn y ofidales %, que puedan cometer. 
Referencia: Derecho Constitudonal Mexicano Capitulo Odavo, paragrafo VI. 

REVOLUCIONES 
lmplica cambio, generalmente violento, de las estructuras politicas, juridicas y 
sociales de un Estado. No todos 10s fenomenos de ruptura o supresidn de una 
s i tuadh dada pueden caliticarse coma revoludones, sino *lo en la medida en 
que mediante la concurrencia popular mayoritaria, el consenso del pueblo o la 
aceptacidn tacita o expresa por parte de este, persigan un mejoramiento social en 
las esferas juridicas, politicas, sodales, economicas o wlturales. Por ende, 
cualquier movimiento que tienda a romper un stato quo determinado o a sustituirlo 
por otro, pero en cuyo ideario diredo o inspirador no se deswbra la finalidad de 
mejorar a las grandes masas mayoritarias de un pueblo en 10s diversos aspedos 
de su vida, no merecer6 el calificativo de "revolution". 
En la implication de la esenda misma de todo movimiento revolucionario genuino 
pueden observarse distintos atributos wnwrrentes que lo pewliarizan, pues 
faltando alguno de ellos en cualquier fendmeno insurgente, Bste no tiene el ca- 
rader de una verdadera revoluci6n. En nuestro modesto concepto, tales atributos 
pueden ser 10s siguientes: 
a) Tendenda o romper o sustituir un estado de cosas juridiw o fictico imperante 
por medios no autorizados o reprobados por Bste; 
b) Que tal tendencia se manifieste en el designio fundamental de lograr el 
mejoramiento de las mayorias populares en 10s aspedos sociales, politicos. 
wlturales o economicos de su vida; 
c) Que las ideas o principios sobre 10s que dicho designio se sustente cristalicen 
en una normacidn juridica fundamental (Constituddn); o se reimplanten mediante 
el restabledmiento del orden constitudonal quebrantado o subvertido que 10s 
wnsagre; 
d) Que el movimiento de que se trate, una vez que haya triunfado sobre sus 
adversanos u opositores o wnseguido la domination de la situacion anormal y 
violenta por el provocada, sea respaldado por una mayoria popular o al menos 
aceptado expresa o lacitamente por ella.-' 
Referencia: Derecho Constitudonal Mexicano. Capitulo Cuarto, paragrafo IX. 

SOBERAN~A 
Se ha aseverado que la naci6n o pueblo en sentido sociol6giw, como gwpo 
humano real wherente, decide darse una organizaci6n juridica y politics, creando 
el Derecho que a su vez da vida al Estado mmo persona moral. La causaci6n de 
estos efectos obedece a un poder, adividad o dinAmica que tiene como fuente 
generatriz a la misma comunidad nadonal. Mediante tal poder, la nacion se 
autodetermina, es decir, se otorga una estrudura juridico-politica que se expresa 
en el ordenamiento fundamental o Constitucidn. La 

"Idem. pa .  378. 
Idem, pAg. 391. 



autodeterminacion obviamente excluye la injerencia de cualquier sujeto distinto de 
la nacion que pudiese imponer a esta dicha estructura, o sea, que el poder que 
tiende a esta finalidad no estB sujeto a ninguna potestad extraiia a la wmunidad 
nacional ni tampoco a la de cualquier grupo que dentro de ella este wmprendido. 
Por ello se afirma que el propio poder es soberano, en cuanto que no esta 
sometido interior o exteriormente a ninguno dro; puesto que lo soberano "designa 
mi poder que no admite ninguno por enama de el; una potencia que en la esfera 
donde esta llamada a ejercerse, no sustituye a ninguna otra". 
La autodeterminacion, que es la nota sustancial expresiva del poder soberano o 
soberania, en el fondo entraiia la autolimitacion, pues si autodeterminarse implica 
darse a si mismo una estructura juridico-politics, esta estructura, que es 
normativa, supone como toda n o m  una limitacibn, es decir, seAalamiento de 
limites. La autolimitacion, sin embargo, no es inmodificable, ya que wando la 
nacibn decide autodeterminarse de diversa manera en el desempeiro de su poder 
soberano, cambia sus estructuras y, p w  ende, 10s limites que Bstas involucran. 
Debemos rewrdar que se ha diswtido por la doctrina si el poder soberano 
pertenece a la naci6n o wrresponde al Estado, es decir, si hay una "soberania 
popular o nacional" o una "soberania estatal", y si, bajo distintos angulos, la 

- I-&----:- -- :--..*- +--+- 3 13 .-nmmvnidnA naoinnal onmn e !a enlidad estnfal. La aY"r ,~, , , .a  ar ,,,a,,u&u .",,... " ," -.,...- ...-- - ..-- 
soberania es un atributo del poder del Estado, de esa actuacion suprema 
desarrollada dentro de la sociedad hurnana que supedita todo lo que en ella 
existe, que subordina todos 10s demas poderes y actividades que se desplieguen 
en su seno por 10s diversos entes individuales, sociales, juridiws, particulares o 

. . . publicos que componen a la colectividad o se enwentran dentro de ella, 
debiendose agregar que el Estado, mmo forma en que se estructura y organiza un 
pueblo, al adquirir sustantividad propia, al revestirse con una personalidad juridica 
y politica sui-generis, se convierte en titular del poder soberano, el cual, no 
obstante, permanece radicado real y socialmente en la nacion. Para explicar estas 
consideraciones se debe recordar que la soberania es unica, inalienable e 
indivisible, sin que, por ende, existan "dos" soberanias, a saber, una imputable al 
pueblo o nacion y otra al Estado. Conforme a esta premisa, el Estado es soberano 
como persona juridica en que el pueblo o la nacion se ha organizado politica y 
normativamente, residiendo su soberania en su propio elemento humano. La 
soberania estatal, segun la tesis de la personalidad del Estado que es la qua 
adoptamos, se revela en la independencia de este, frente a otros Estados en 
cuanto que ninguno de ellos debe intervenir en su regimen integro, el cual solo es 
esencialmente modificable o alterable pw su mismo elemento huumno que es el 
pueblo o la nation, a 10s que corresponde la potestad de autodeterminadon 
(soberania popular o nacional). 
En situacidn diferente se encuentra el poder publico que desempe6a el Estado al 
traves de sus organos. Este poder no es soberano, puesto que se encauza por el 
orden juridic0 fundamental que no deriva de la entidad estatal, sino que crea a 
Bsta como persona moral. El Estado bajo esta tesitura, no puede modificar, 
sustituir o abolir 10s principios basiws de diferente indole en que ese orden 
juridiw descansa,.puesto que nace de el y ~ s e  organizay funciona dentro de el, 

las normas implantadas por la capacidad autodeterminativa del pueblo 0- 
naci6n. Este pensamiento wmparte las consideraciones de Duguit en wanto 



afirma que: "La persona naci6n es, en realidad, distinta del Estado, es anterior a 
el; el Estado no puede existir sin una nacion y la nacion puede subsistir sin Estado 
o wando este haya desapareudo. El Estado aparece solamente cuando la nadon 
ha wnstituido uno o varios brganos de representacion, cuando ha encargado a un 
hombre o a una wlectividad, o a uno o a otra, para desempefiar o para expresar 
su voluntad. Hay entonces entre la naci6n titular originaria de la soberania y sus 
representantes un verdadero wntrato de mandato. El Estado es, pues, la nacibn 
soberana representada por mandatarios responsables. Se dice que el Estado es el 
titular de la soberania y esto se puede decir para facilitar el lenguaje, per0 no es 
absolutamente exacto. El titular de la soberania es la nacibn persona". 
Conforme al pensamiento del ilustre ginebrino Juan Jawbo Rousseau, la 
soberania es la misma "voluntad general" que reside en el pueblo o en la nacion y 
que wnstituye la fuente de la normacion juridica, primordialmente de la 
constitucional. Esa voluntad general entratia un poder de autodeterminacion y 
auto-limitacion, segrin dijimos, lo que implica que sobre ella no existe ni debe 
existir ninguna otra voluntad ajena. Ahwa bien, wmo en el derecho primario o 
fundamental se apuntan 10s tines del Estado, se wean sus organos de gobiemo y 
se adscribe a estos una determinada brbita wmpetencial, ese derecho rige 
primaria e inviolablemente toda la adividad estatal. Por wnsiguiente, esta 
actividad, que no es sino el poder publico de imperio del Estado, esta subordinada 
a las normas wnstitucionales, las cuales, a su vez, emanan de la soberania que 
corresponde te6ricamente a la wmunidad popular o nacional. Merced a esta 
subordination se corrobora la diferencia que media entre soberania y poder 
publiw, ya que, en tanto que aquella es fuente originaria del derecho primario de 
un Estado, dicho poder se encauza basicamente por tal derecho, sin que 
validamente pueda rebasarlo o transgredirlo. 
La soberania popular o nacional es inalienable e indivisible. Es, segun el 
pensamiento de Rousseau, la "voluntad general", o sea, la voluntad de la nacion 
(pueblo). Su inalienabilidad, wnforme al ilustre ginebrino, resulta del pacto social 
mismo. Suponer que la soberania pudiese ser enajenada, equivaldria a la 
elimination del mismo soberano, es decir, del pueblo o nacion, sin que este hecho 
pueda ni siquiera wncebirse con validez. Su indivisibilidad, ademas, deriva 
logicamente de su inalienabilidad, pues dividir la soberania significaria enajenarla 
parcialmente.662 
Referencia: Derecho Constitutional Mexicano, Capitulo Tercero, paragrafo II, 
aparlados A y B. 

STARE DEClSlS 
Principio del derecho wnsuetudinario anglosajon o common law que denota la 
fuerza del ~ r e c e d e n t e . ~ ~ ~  
Referencia: El Juicio de Amparo. Capitulo Primero, pahgrafo VII. 

SUSPENSI~N DE GARANT~AS 
Cesacion temporal de la vigencia de las disposiciones wnstitucionales que 

6m Idem. @gs. 411 a 413. 
663 Idem. phg. 475. 



prodaman las garantias del gob ern ad^.^ 
Referencia: Las Garantias Individuales. Capitulo Tercero. 

TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES FEDERALES 
Los tratados intemacionales son wnvenios o wnvenciones que suelen celebrar 
entre si dos o mas paises sobre diferentes westiones y materias. Pueden ser 
bilaterales o plurilaterales segun el numero de Estados que conwrra en su 
concertacion. El artiwlo 133 wnstitucional les atribuye "supremacia", asi corn0 a 
las leyes federales, o sea, las emanadas del Congreso de la Union. Surge, por 
ende, el problerna de la jerarquia normativa en que unos y otras deben colocarse. 
En Francia y Alemania Occidental 10s tratados tienen hegernonia sobre 10s 
ordenamientos juridicos internos por disposici6n de sus respedivas 
constituciones. En Mexico, dicho problema puede solucionarse al traves de las 
siguientes hipbtesis: a).- el tratado, posterior a una ley federal que la contradiga, 
no la deroga, pues la derogation s6lo incumbe al Congreso de la Union (art. 72, 
inciso f wnst.); b) -si el tratado es anterior a una ley federal que se le oponga, 
dicho tratado tiene hegemonia aplicativa pues el Congreso no tiene fawltades 
para modificarlo, alterarlo o suprimirlo toda vez que la wmpetencia respectiva es 

. .'e! Presiden!, de !1 P.e?fih!ica mn In asistencia del Senado (art. 133 const.) 
adernas de que el desconocimiento de un tratado no puede ser un act0 unilateral 
de uno solo de 10s Estados signatarios, segun el principio "pacto sunt servanda". 
En 10s supuestos contraries a estas hipjtesis se violarian las arantias de 
legalidad y competencia establecidas en el artiwlo 16 wnstitucional. & 
Referencia: Las Garantias Individuales, Capitulo Septimo, Primera Parte, 
apartadosD y E. 

VETO 
Palabra que procede del verbo latino "vetare", o sea, prohibir, vedar o impedir. 
Consiste en la facultad que tiene el Presidente de la Republica para hacer 
obse~aciones a 10s proyectos de ley o decreto que ya hubiesen sido aprobados 
por el Congreso de la Union, es dedr, por sus dos Camaras wmponentes. El veto 
presidential no es absoluto sino suspensivo, es decir, su ejercicio no significa la 
prohibicion o el impediment0 insuperable o ineludible para que una ley o decreto 
entren en vigor, sino la mera formulacion de objeciones a fin de que, conforme a 
ellas, vuelvan a ser discutidos por ambas Camaras, las wales pueden 
wnsiderarlas inoperantes, teniendo en este caso el Ejewtivo la obligation de 
proceder a la promulgation respectiva. 
Asi se deduce claramente de los incisos b) y c) del artiwlo 72 wnstitucional que 
ordenan: 
"b) Se reputara aprobado por el Poder Ejewtivo todo proyecto no devuelto con 
obse~aciones a la CBmara de su origen, dentro de diez dias utiles; a no ser que. 
wrriendo este termino, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sanciones, 

, en CUyO caso la devolucion debera hacerse el primer.dia util.en que el Congreso 
este reunido. 

~~ -. - - ~~ -. . ~ - 
Ibidem. 

60s Idem. phgs. 431 y 432. 



"C) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo 
sera devuelto, con sus obsewaciones, a la Camara de su origen. Debera ser 
discutido de nuevo por esta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del 
numero total de votos, pasara otra vez a la Camara Revisora. Si par Bsta fuese 
sancionado por la misma mayoria, el proyecto sera ley o decreto y volvera al 
Ejecutivo para su prornulgaci6n". 
El veto puede oponerse por el Presidente de la Repljblica a walquier ley 0 decreto 
que hubieren sido apmbados por el Congreso de la Union, salvo que se trate de 
resoluciones de este organism0 o de alguna de las dos CBmaras que lo forman, 
"wando ejerzan sus funciones de werpo electoral o de jurado, lo mismo que 
wando la Camara de Diputados declare que debe awsarse a uno de 10s altos 
funcionarios de la Federacion por delito "oficiales", sin que tampow pueda 
ejercitarse respecto de la cnnvocacion a sesiones extraordinarias que expida la 
Comisibn Permanente (Art. 72, inciso j) .? 
Referencia: Derecho Constitudonal Mexicano, Capitulo Octavo, paragrafo V, 
apartado A, inciso c). 

VlClOS IN JUDICANDO 
Entrarian la ilegalidad y, por ende, la inwnstitudonalidad, en que incurre una 
sentencia en lo que wncierne a la resolution misma de la controversia. Esto vicios 
se traducen en la falta de aplicacion o aplicacion indebida de las disposiciones 
sustantivas wnducentes a l a  solucion del wnflicto de fondo suscitado entre las 
partes, as; wrno en la inobsewancia, en el mismo fallo, de las norma adjetivas 
que se refieran a la valoracion probatoria. En ambos supuestos se registra la 
violadon a la garantia de ~egalidad.~" 
Referencia: El Juicio de Amparo, Capitulo Decimosexto, paragrafo V. 

VlClOS IN PROCEDENDO 
Son las violaciones que se wrneten duranle el procedimiento por cualquier acta 
que dentro de el realice el organo que conozca del mismo. Dichas violaciones 
suelen trascender a la resoluci6n definitiva afectandola de ilegalidad, pudiendolas 
hacer valer la parte interesada al promover la accion de amparo contra ella y sin 
perjuicio de aducir 10s vicios in judicando en que hubiese inwrrido.? 
Referencia: El Juicio de Amparo, Capitulo Deamosexto, paragrafo V. 

VOTO 
Es una prerrogativa del ciudadano. La prerrogativa no necesariamente equivale a 
derecho subjetivo, sino que denota una calidad distintiva de las personas que se 
encuentren en una determinada situation, sin comprender, por ende, a las que 
fuera de esta se hallen. Esa calidad distintiva, que en cierto modo puede significar 
privilegio, se traduce, para el que la ostenta, en un wnjunto de derechos per0 
tambien en una esfera de obligadones. Tratandose de la ciudadania corno 

Idem, pAg. 436. 
em Idem, pAg. 437. 
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situation juridico-politica del nadonal mexicano, esta implicaci6n del concept0 de 
prerrogativa se corrobora. En efedo, al setialar el articulo 35 wnstitucional las 
prerrogativas del ciudadano mexicano, incluye en el wadro respective tanto a sus 
derechos como algunas de sus obligaciones, mismas que se especifican y 
complementan en el precept0 siguiente. Asi, la primera de tales prerrogativas. 
consistente en "vota? en las elecciones populares (frac. I del art. 35 const.), 
ostenta mlativamente ambas implicaciones. El "voto activo" a que esta 
prerrogativa se refiere es simultaneamente un derecho politico del dudadano y 
una obligad6n del mismo, sin que pueda deslindarse con nitidez la demarcacibn 
precisa entre uno y otra. Emitir el voto wrno expresi6n de la voluntad del 
ciudadano en las elecciones populares para la designadon de 10s. titulares de 10s 
organos del Estado cuya investidura provenga diredarnente de esta fuente, es 
derecho en cuanto que se quiere la emisibn y se presenta como obligad6n en el 
caso contrario, o sea, a pesar de que no se desee realizar este ado. El caracter 
obligacional del voto adivo se establece daramente en la misma Constitud6n, ya 
que su artiwlo 36. en su fraccion Ill. lo considera wmo un deber del ciudadano. Si 
el voto activo fuese ljnicamente derecho politico subjetivo de este, su ejercido 
seria facultativo o potestativo pero no obligatorio como lo es wnstitucional y 
!ega!mqnfn. 
La misma dualidad derech~bligacion que se antoja antinomica y nasia 
contradictoria por la indole excluyente de sus elementos, se registra en lo que 
atatie a la prerrogativa del dudadano que wnsiste en "poder ser votado para 
todos 10s cargos de eleccion popula? (frac. II del art. 35 cons!.), posibilidad que 
comtinmente se conoce con la poco feliz locucion "voto pasivo". Esa dualidad o 
dicotomia -de la mencionada prerrogativa se afirma sin duda alguna por lo 
dispuesto en la fraccibn IV del artiwlo 36 de la Constitudon, en el sentido de que 
es obligacitm del ciudadano "Desempetiar 10s cargos de eleccion popular de la 
Federation ode 10s Estados, que en ninglin caso seran g r a t u i t ~ s . ' ~  
Referencia: Derecho Constitudonal Mexicano. Capitulo Segundo, paragrafo II, 
apartado B, indso d) 3. 

569 Idem. pggs. 446 y 447 



C O N C L U S I O N E S :  

PRIMERA.- La defensa de la Constituci6n es un tema que nos debe de preowpar 
a todos 10s mexicanos, asi wmo tambibn de que dichas normas wnstitucionales 
se wncreticen en leyes wherentes y awrdes a ella. 

SEGUNDA.- El principio wmbre de nuestro sistema wnstitucional mexicano, 
wnsiste en que la soberania reside esencial y originariamente en el pueblo 
(articulo 39 wnstitucional). Por tanto, el Poder Constituyente Originario, quien es 
mandatario del pueblo, es el uniw fawltado para crear una nueva Constituci6n 
Federal, porque es quien ejerce el Poder Soberano. 

TERCERA El Poder Constituyente Permanente solo puede reformar o adicionar la 
Constitucion Federal, sin poder sustituirla ni tampow de cambiar la esencia o 
fundamento del precept0 de que trate. Es decir, debe de respetar 10s ideales y 
aspiraciones del pueblo. 

CUARTA- La Constitucion debe ser sustantiva, es decir, regular 10s aspectos 
fundamentales y dar libertad a 10s gobernados, Estados y Municipios. Estamos 
obligados a asegurar la permanencia y supremacia de la Ley Fundamental. 
mediante el empleo de mecanismos juridicos que la defiendan. 

QUINTA.- Con un mayor respeto y acatamiento de la Constitucion, se fortalecera 
el Estado de Derecho, otorgando certidumbre a la poblacion. 

SEXTA: La Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, es 
normativamente la Ley Fundamental y Suprema de nuestro pais, misma que 
wntiene las aspiraciones y luchas del pueblo mexicano, expresadas en sus 
principios juridicos fundamentales que deben de ser preservados y respetados 
por todos 10s mexicanos. En dicha virtud, el poder revisor, solo puede reformar o 
adicionar la Constitucion, sin poder cambiar su esencia o trastocar sus principios 
y fundamentos. 

SEPTIMA.. El articulo 133 de la Constitucion Federal da a la misma una jerarquia 
superior; seguida por las leyes federales y 10s tratados internacionales. Estos 
ultimos, deben de referirse exclusivamente al ambito de competencia que le 
otorgue la propia Constituci6n Federal, y estar siempre acordes con dicha Carta 
Magna. 
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0CTAVA.- El artiwlo 133 wnstitudonal (supremacia wnstitucional) y el artiwlo 
131 wnst~ruc~onales (fawltades de comerclo para el lefe del Ejecutlvo Federal), 
estan intlmamente vlnwlados en lo aue toca a la celebrawon de 10s tratados 
internacionales. 

NOVENA.- Se ha hecho un recorrido en las leyes y wdlgos antiguos, abarcando 
las leyes de: Moises, de las Doce Tablas, de Draujn, de Solon y de Liwrgo; asi 
como de 10s Ckligos de Hamurabi, de Justiniano, de Manlj, Gregoriano. 
Hermogeniano, Teodosiano y de Alarico, ya que de lo expuesto, se advierte que el 
derecho actual no seria posible sin las aportaciones que las Leyes y Codigos 
citados han hecho a 10s pueblos de la Tierra. En efecto, si se analiza 
cuidadosamente el derecho substantivo y el adjetivo del presente, llamese 
Derecho civil, familiar, penal, administrativo, ecolt~giw, procesal, constitucional, 
etc.. Bstos devienen de aquellas instituciones juridicas en wanto a sus principios 
Y por el transcurso del tiempo se han venido perfedonando, raz6n por la wal 
fue necesario hacer wando menos una somera exposicion de aquellos 

DECIMA.. En Suiza a pesar de wntener una wnstitucion rigida, no ha 
esiabied6c iin mn::c! j-dicia! sobre !? constit~trjonalidad de las leves ordinarias. 
Sin embargo, lo importante es que desde cl aAo de 1831 se introdujo un rewrso 
limitado de inwnstitucionalidad, que tenia por objeto tutelar 10s derechos 
constitucionales del individuo, y lo resuelve el Tribunal Federal. En Austria, 
aproximadarnente en el atio de 1850 se intento si exito introducir el control de 
constitucionalidad de las leyes, per0 fue hasta la Constitudon de 21 de diuembre 
de 1867 en que se creo un Tribunal de lmpero. Actualmente tienen una Code 
Constitucional wmpuesta por miembros designados por poder legislative y la otra 
por 10s representantes de 10s Estados. En Francia, a pesar de ser una pais muy 
prolific0 en Constituciones, no tiene un sistema muy reglamentado de control de 
la constitucionalidad. En Italia, en 1928 por primera vez hace una distincion entre 
leyes wnstitucionales y leyes ordinarias; y actualmente tiene una Corte 
Constitucional wmpuesta de 15 jueces, y sus decisiones nulifican la ley 
impugnada. En Alemania, a partir de 1815 las Constituciones de 10s Estados 
confederados han resuelto el problema de la garantia wnstitucional, es decir de 
formular quejas por infracuones a la Constitucion.; y tienen por tanto un Tribunal 
de Justicia Constitucional, que tiene efectos de dedarar nula la ley. Gran Bretana. 
por no tener una Constitucion escrita, no tiene una reglamentacion expresa del 
control de wnstitucionalidad de la ley, sin embargo, por disposiciones dispersas 
en la Carta Magna de 1225; en la Protection of Habeas Corpus; Petition of 
Rights, Bills of Rights, si respetan su Constitucion, y para hacerlo valer se 
enwentran 10s Tribunales Judiciales que anulan la ley dedarada inmnstitucional. 

DECIMA PRIMERA- En las Constituciones que han regido en Mexico 
independiente, se ha dado un tratamiento especial al bgano de revision, 
limitfindolo a un procedimiento y al respeto irrestricto de 10s prinapios 
fundamentales. Cabe destacar que: La Constituci6n de Apatzingan fue la que 
induyo por primera vez el wncepto de-'soberania". En 1836, el Supremo Poder. 
Consewador tenia facultades para resolver westiones de inwnstitucionalidad, e 



incluso en materia electoral. Los Constituyentes de 1856-1857. se destacaron por 
serialar 10s principios que no se podian cambiar. El acta de reformas de 1847, de 
la que es aulor Mariano Otero, en 10s artiwlos 22 y 23 esta prevista una 
declaradbn de nulldad de la ley ~nconslltuuonal con efectos generales, por lo que 
la ' F h u l a  Otero', conten~da en el artiwlo 25, es solo parte de dlcna formula 

DtCIMA SEGUNDA.- El amparo contra leyes es el problema de mayor relevanda 
que puede plantearse en el amparo, dada la importanda que tiene en nuestro 
sistema juridim. 

DECIMA TERCEt7A.- El control difuso no ha operado en la practica en nuestro 
pals, pero seria conveniente analizar sus repercusiones y consecuendas. 

DECIMA CUARTA- Para una mejor proteccion de la Constitudon Federal, deben 
de catalogarse 10s articulos que contengan decisiones fundamentales, por 
contener valores axioltgicos distintos. 

DECIMA QUINTA.- Las Leyes Organicas y Reglamentarias tienen como fin regular 
frontalmente artiwlos de la Constitucion con la estricta y exclusiva finalidad de 
completar la norma constitutional. 

DECIMA SEXTA.- Con una correcta comprension del artiwlo 133 Constitucional. 
se redudria el gran pmblema del rango normativo y jerarquico de nuestras leyes, 
lo que mtribuiria en gran medida a la eficada social y politica de la Constitucion, 
a la claridad y orden del sistema juridico nauonal. 

DtCIMA SEPTIMA.- Se requiere urgentemente que las refonas y adiciones 
contenidas en el artiwlo 135 de la Constituci6n, se preusen y desarrollen en 
Leyes Organicas y Reglamentarias, lo que wntribuiria a la proteccion de nuestra 
Constitua6n Federal. 

D~CIMA 0CTAVA.- Toda derogaci6n o abrogadon de una ley tiene 
necesariamente que ser por otra ley de su rnisma clase. Sin olvidar, que por el 
principio de Supremacia Constitucional, la Constituuon tiene el mas alto valor 
normativo y opera como el principio ordenador de las distintas clases de Leyes 
Federales y Locales. 

DECIMA NOVENA.- Para fortalecer el Congreso de la Unih, Bste se debe dar a la 
tarea de revisar las Leyes Organicas y Reglamentarias ya existentes, para que 
estas esten perfedamente vinculadas a 10s valores fundamentales de la 
Constitudon, y en caso de no existir, expedir las que Sean necesarias, antes de 
pretender cambiar la Constituci6n. 

VIGESIMA.- La Constitucion se puede defender o garantizar (control de la 
wnstitudonalidad) con un adewado manejo, respeto y mayor utilization de 10s 
slgulentes lnstrumentos juridlcos el JUIUO de amparo (103 y 107 constltuuonal), 
la soberania popular (articulo 39 constltuuonal), el veto pres~denual (artiwlo 72 



wnstitucional); las facultades de Investigacih de la Suprema Corte (articulo 97 
wnstitucional); los procedimientos ante las Comisiones de Derechos Humanos 
(102, "B" wnstitucional); las Controversias Constitucionales (105, fracci6n I 
wnstitucional); la Acci6n de lnwnstitucionalidad de Leyes (105, fracci6n II 
wnstitudonal); la responsabilidad de 10s sewidores pliblicos y el juicio politico 
(Titulo IV de la Constituci6n); el juramento constitucional (arliwlo 128 
wnstitucional); el principio de la Supremacia Constitudonal (133 wnstitucional); 
el poder revisor de la Constituci6n (135 wnstitucional); y, el prindpio de 
inviolabilidad de la Constituci6n (articulo 136 constitucional). 

VIGCSIMA PRIMERA- Seria wnveniente que la Suprema Corle de Justicia de la 
Naci6n tuviera facultades para proponer iniciativas de ley en el Bmbito de su 
wmpetencia. 

VIG~%IMA SEGUNDA.- Se deben de respetar las disposiciones wntenidas en la 
Constituci6n, antes de reformarla o adicionarla, e induso de elaborar una "Nueva 
Constitucion', situad6n que seria muy riesgosa para todos 10s mexicanos. 

VIG~SIMA TERCEW.- h i e s  de ieiormai o a:ic2ana: la Ccn~!?!!uci6!?, se dehe rle 
exponer su necesidad juridica, politics, econ6mica y social; proponer 10s 
lineamientos a 10s que debe sujetarse el 6rgano reformador; 10s principios 
fundamentales que se deben de respetar y presewar, y el proceso legislative 
claro que garantice la partidpacion de la voluntad y aceptaci6n. 

VlGiSlMA CUARTA.- Solo el pueblo puede modificar 10s principios 
fundamentales contenidos en la ~onstitudon, por lo que ningun 6rgano ni 
autoridad, ni entidad diferente al pueblo pueden modificar dichos principios. 

VIGESIMA QUINTA.- Todas las leyes y 10s tratados internacionales, sin 
excepcion, deben subordinarse y estar awrdes a la Constitucion y a sus principios 
fundamentales. Para ello seria wnveniente una revision de la legislacion 
producida, y en caso de ser contraria, adewarlas a la Carta Fundamental. 

VIGESIMA SEXTA.- El Presidente de la Repriblica no debe celebrar tratados 
internadonales wntrarios a la Constituci6n, por lo que es wnveniente que se 
revisen 10s ya signados, con el objeto de que estes indudablemente awrdes a la 
Carla Magna. 

VIGESIMA SEPTIMA.- Es conveniente que se adicione la siguiente frase al 
articulo 133 wnstitucional, para procurar que 10s Tratados lnternacionales esten 
de awrdes a la Carta Magna. Se propone por tanto, la siguiente adidon: "Artiwlo 
133. Esta Constitucion, las leyes delCongreso de la Union que emanen de ella y 
todos 10s tratados que eslin de awerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la Republica dentro del Bmbito de su 

- cornpetencia, con aprobaa6n del Congreso de la Uni6n. seran la Ley Supcema 
de toda la Unitm. Los jueces de cada Estado se arregladn a dicha Constilucibn, 

y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 



las Constituciones o leyes de 10s Estados.' 

VIGESIMA 0CTAVA.- Debe desaparecer el principio de relatividad de laS 
sentencias de amparo wntra leyes dedaradas inwnstitucionales, mediante la 
creacion de un procedimiento de emision de cinco jurisprudendas que fueran 
resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, teniendo ellas efedos 
erga homnes. 

VIGESIMA NOVENA.- Los efectos en la sentencia de Amparo Indirect0 y Directo 
wntra leyes son distintas. Mientras que la sentencia en el amparo indirect0 contra 
leyes, la sentencia afecta a la ley enjuiciada, por lo que deja de tener validez 
juridica y vigencia para el quejoso. En la sentencia de Amparo Directo wntra 
Leyes, solo tiene efectos en la sentencia, laudo o resolucibn definitiva que se 
reclame, de tal suerte que aunque se alegue que es inwnstitucional la ley. 
tratado o reglamento aplicados y el Tribunal Colegiado wnsidera fundados 10s 
conceptos de violation, el ~ i n i w  efecto de la protection otorgada es nulificar el 
acto de aplicacion precisamente por estar apoyado en normas que se 
wnsideraron contrarias al wden wnstitucimal. Por lo tanto, si el quejoso es 
sujeto nuevamente de otro act0 en el que se le aplique la misma ley 
inconstitucional, tiene que awdir nuevamente a solicitar el amparo en contra del 
nuevo acto de aplicacion. 
Se debe de profesionalizar a las wmisiones legislativas de puntos 
wnstitucionales, con la colaboracion de asesores expertos en Derecho 
Constitutional o con la wlaboracibn de funcionarios del Poder Judicial de la 
Federacion. 

TRIGESIMA.- El juicio de amparo es wmplicado, tecniw y pow accesible a toda 
la poblacion, por lo que se necesita darle mayor difusion y reducirle tecniu'smos. 
En especial, el amparo wntra leyes, al ser de estrido derecho, requiere por parte 
del promovente, de un especial cuidado y wnocimiento para poder llegar a feliz 
termino. 

TRIGESIMA PRIMERA.- Los abogados necesitan un mayor wnocimiento en el 
amparo, porque debemos rewnocer que el juez de ampam examina y resuelve lo 
que el litigante le pone a su wnsideracion, por ello su papel es fundamental, ya 
que a una buena demanda puede wrresponder una buena sentencia, per0 es 
dificil que una demanda deficiente, ma1 planteada, ma1 argumentada, tenga como 
resultado una buena sentencia por parte del juzgador. 

TRIGESIMA SEGUNDA.- Si no se hubieran eslablecido 10s rewrsos en la Ley de 
Amparo, el juicio de garantias no hubiera sido tan efectivo en nuestra vida juridica. 
Ciertamente, si bien a traves de una sentencia que concede el amparo y 
proteccibn de la Justicia de la Union, se puede obtener la restitution al quejoso de 
la garantia individual violada, tambien es verdad que wando ello no sucede asi. 
es que por medio de la interposition del rewrso respectivo que ha prosperado, se 
puede wnseguir dicharestitudbn. 



TRlGiSlMA TERCERA.- Mediante una formula sencitla se puede determinar la 
procedencia d e  10s medios de impugnacion antes precisados: El recurso de 
revision es especifico o concrete, la queja es generica y la redamacion es 
excepciongl. Tarnbien se puede decir validamente respecto a 10s dos primeros 
rewrsos que lo que no es revisih es queja. 

TRIGESIMA CUARTA.- Es necesario que se enmiende la redaction de la fraccion 
IV del artiwlo 83 de la Ley de Amparo, con el objeto de que se eliminen 10s 
vocablos "audiencia constituaonal" insertos en el primer enunciado para quedar 
de la siguiente manera: 
"Articulo 83.- Procede el rewrso de revisih: 
IV.- Contra las sentencias dictadas por 10s Jueces de Distrito, o por el superior 
responsable, en 10s casos a que se refiere el artiwlo 37 de esta Ley. 
AI rewrrirse tales sentencias deberan, en su caso, impugnarse 10s acuerdos 
pronunciados en la audiencia constituaonal." 

LO anterior se propone en virtud de que en la pradica, en la mayoria de 10s 
casos, las sentencias en 10s amparos indiredos no se dictan precisamente en la 
audien$:: cons!i!urjnnal, debido a la carga de trabajo que se tienen en dichos 
juzgados, sino que se pronuncian despues de celebrada dicha auaienda. Ahora 
bien, podria caber la duda relativa a si procede el recurso de revision contra las 
sentencias dictadas en amparo indirecto, con posterioridad a la verificacion de la 
audiencia constitucional. Y sobre ese particular cabe decir que se estila en la 
realidad darle entrada al recurso cie revision intentado contra las sentencias 
aunque se pronuncien despues de la celebracion de la mullicilada audiencia, 
pues el termino de diez dias para su interpsidon wrre a partir de que surta sus 
efedos la notificacion que se haga y no antes. 

TRIGESIMA QUINTA.- En wanto a la competencia para conocer del rewrso de 
revision, 10s artiwlos 84 y 85 de la Ley de Amparo la establece claramente. En 
cambio, en el rewrso de queja no existe ningrin precept0 juridico que determine la 
cornpetencia de este medio de impugnacion. En efecto, del analisis del articulo 95 
de la citada ley unicamente se infiere o se desprende la competencia para conocer 
del recurso de queja. Por lo tanto, ante esa irregularidad o falta de claridad 
propongo que se seriale expresamente en algun artiwlo la wmpetencia para 
conocer del recurso en westion, tal y como se instituye en la revision. 

TRlGESlMA SEXTA.- En lo referente al termino para la interposition del rewrso 
de queja a que se refiere la fraction IV del articulo 97 de la Ley de Arnparo, me 
parece corto. En efedo, rewrrir en veinticuatro horas siguientes a la en que surta 
sus efectos la notificacion de las resoluuones que concedan o nieguen la 
suspension provisional no es razonable, a pesar de que wntrariamente se pueda 
afirmar, que como entre la suspension provisional y la definitiva media poco 
tiempo para resolver sobre la suspensih del ado redamado, no se tiene por que 

... otorgar mas tiempo. Sin embargo, dicho lapso no es suficiente pues en un dia no 
es posible elaborar medianamente un escrito que contenga-argumentos t h i w s  y 
explicativos para combatir la resolucih respediva. En consewencia, sugiero que 



se wncedan tres dias wmo plazo para la interposicion del rewrso de queja 
cuando se rewria la resoluci6n wrrespondiente. 

TRIGESIMA SEPTIMA.- Estimo que con el objeto de que exista una marcada 
diferencia entre la denominauon de "agravios" que se dan en apartado respectivo 
del rewrso de revision, propongo la denominacibn que en la queja se les designe 
"wnceptos de queja" y en la propia revision seria mas conveniente que se les 
llamara "wnceptos de revision" y no agravios, aunque daro, ello sin perjuicio de 
rewnocer que por agravios deben entenderse 10s razonamientos relacionados con 
las circunstancias que en un caso juridiw especifiw tiendan a demostrar una 
violation legal o una interpretation inexacta de la ley. Esto es, mediante esta 
propuesta solo intento que el apartado de referencia tenga otra wnformacion, 
admitiendo que ello no es una westion sustancial. Tambien, que en el liltimo de 
10s recursos se les identifique wmo "wnceptos de reclamaci6nU. Rewrdemos que 
en la demanda de amparo se habla de "wnceptos de violaci6nV. 

TRIGESIMA OCTAVA- Estoy wnvencido de la eficacia que 10s rewrsos 
representan, principalmente el de revision y queja, ya que por medio de estos, se 
puede wnseguir el Bxito en ocasiones no obtenido a traves de la sentencia 
dictada en el juicio de amparo, reforzandose w n  ello, la oportunidad de lograr una 
adewada imparticion de justicia. 

TRIGESIMA NOVENA.- El interprete supremo de la Constitucion es la Suprema 
Corte-de Justicia de la Nation, y que m n  el actual artiwlo 105 wnstitucional, a1 
tratar las controversias wnstitucionales, se refuerza el pacto federal, y por ende, 
se fortifica al municipio. 

CUADRAGESIMA.- La wntroversia wnstitucional se distingue por su naturaleza 
propia, ya que esta es de caracter wntencioso, ya que se viola la Constitucion 
Federal en 10s actos de autoridad (agravio direct0 e instancia de parte); mientras 
que en la awion de inwnstitucionalidad de leyes, se trata de un control abstract0 
porque no existe un agravio para ejercitar la via. 

CUADRAGESIMA PRIMERA.- Tal y wmo lo seriala el Doctor lgnacio Burgoa 
Orihuela, se debe adicionar con un segundo parrafo al artiwlo 135 wnstituuonal, 
para quedar de la siguiente manera: 
"135.- ... 
Las reformas a esta Constitucibn que afeden sustancialmente la forma de 
Estado, la forma de gobiemo, las garantias del gobernado, las garantias sociales 
en materia agraria y del trabajo, las dedaraciones fundamentales en materia 
socioewnomica y cultural y el juicio de amparo, seran sometidas al referendum 
del pueblo en 10s terminos que establezca la ley reglamentaria respectiva, una 
vez que hayan sido aprobadas conforme al pArrafo anterior." 

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Se debe de reformar el articulo 135 de la 
Constituci6n Federal para quedar de la siguiente manera: 
"Atticulo 135.- La presente Constitucion puede ser adiaonada o reformada. Para 



que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el 
Congreso de la Union por el voto de las dos terceras partes de 10s individuos oue 
lo inteqran, acuerde las reformas o adiciones, y que estas Sean aprobadas por la 
mayoria de las legislaturas de 10s Estados. El Congreso de la Union hara el 
wmputo de 10s votos de las legislaturas y la declaradon de haber sido aprobadas 
las adiciones o reformas. 

CUADRAG~SIMA TERCERA.- Las disposiciones que consider0 fundamentales 
de la Constitud6n de 1917, son las que se enwentran asi seilaladas en el 
Capitulo X del presente trabajo, con el sustento para ello, proporcionado por 10s 
propios Constituyentes del 17, son: lo. a 58; 61, 63, 65, 67, 70 a 74, 76 a 87, 89, 
90,92 a97; 99, 101 a 109,115a 118, 120a 124,128, 130,131,133,135,136, y 
lo.  Transitorio. 

CUADRAG~SIMA CUARTA.- Las reformas o adiciones a disposiciones 
wnstituuonales fundamentales o deusiones fundamentales, deben de aprobadas 
previamente por referendum, como lo senala el Doctor lgnado Burgoa Orihuela, y 
las mismas deben de solucionar problemas sociales y ser ademds efectivas. - 

CUADRAGESIMA QUINTA.- Se debe lener excelso widado en las reformas y 
adiciones a la Constitucion, a su interpretation judicial y a la emision de 
legislaci6n, porque todas ellas deben estar acordes a la Carta Magna, so pena de 
alterarla o destmirla. Desafortunadamente, se modifica frecuentemente sin un 

_ verdadero analisis sobre la constitucionalidad de las leyes propuestas. 

CUADRAGk3IMA SEXTA.- Se propone que se establezcan en las leyes de la 
materia (Ley de Amparo, Ley Reglamentaria del Artiwlo 105 constitudonal, 
C6digo Penal Federal. Ley Federal de Responsabilidades de 10s Sewidores 
Publicos) sanciones ejemplares en contra de las autoridades que violen 
preceptos de la Constitucion, daro esta, previa emision de sentenda ejewtoria 
que declare dicha violation. Lo anterior, conllevaria a un mayor respeto a las 
disposiciones que contiene la Carta Magna. 

CUADRAGESIMA SEPTIMA.- Como lo ha serialado el Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion, Jose de Jesus Gudino Pelayo, son 
inconstitucionales el primer parrafo de 10s articulos 192 y 193 de la Ley de 
Amparo, ya que solo considera obligatoria la jurispmdenda para 10s organos 
jurisdiccionales, si obligar su acatamiento a 10s bganos legislativos que emitieron 
la ley cuya inconstitucionalidad se reclama, ni a 10s 6rganos del Poder Ejecutivo 0 
de la administracion (centralizada o descentralizada) en cargados de ejecutarla; 
debiendose de reformar 10s preceptos antes aludidos para su obligatoriedad 
general, con el fin de prevenir o evitar que se vuelva a transgredir la Constitucion. 
Cons~dero que para lograr lo antenor, las lurlSp~denUas em~t~das que dedaren la 
Inconstltuc.onal~dad de leves deben de ser Publlcadas en el D ~ a r ~ o  Oficlal de la 

- ~ Federacion, para asi difu1;dirlas y exigir suacatamiento. 
- 
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