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PROLOGO 

No hay duda ni temor a que surgo alguno cquivocaci6n, sin 

embargo si podemos afirmar que el Juicio de Amparo, bajo su -

estructura constitucional-lcgnl y funcionamiento práctico es 

una instituci6n netamente mexicana. 

No pretendemos dar a entender que el Juicio de Amparo, --

como medio de control constitucional c11 si mismo con si dcrado 

haya tenido su origen en nuestro país, puesto que si se reco

nocen antecedentes extranjeros; lo que intentamos significar 

es que, estando nuestra institución tuleladora de tal manero 

peculiarizoda por sus diversas modalidades jurldicos, 'stos le 

imprimen un carácter típicamente nacional. 

Se menciono con frecuencia que jt1risconsultos mexicanos 

recurren o sentencias jurídicas extranjeras para poder elabo

rar alguno ordennci6n legal respecto de una instituci6n de de

recho determinada, hay quien los tilda, falsamente· por cierto, 

de simples 11 copistas'1
, esto hablando de cualquier rama del 

Derecho a que pertenezca, nncc en un sistema estatal detcrmi-

nado aislado completamente de un precedente extranjero, esto 

es íntegra y absolutamente original. 

Tal acontece, en efecto con nuestro Juicio de Amparo, sus 

insignes autores, tales como Rcj6n y Otero, sus perfeccionado

res legislativos y judiciales tuvieron conocimiento e ilustra

ci6n del sistema constitucional norteamericano, del régimen 

jurídico inglés de legislaciones españolas en las que podemos 

descubrir precedentes de nuestra instituci6n de control; m's 

esta circunstancia no autoriza a nadie para manifestar que los 



··:·::_, 

forjadores del ampnro en México, fueron simples imitadores,.,: .i 
que su obra el mero efecto de una imitaci6n. 

Podemos establecer el fundamento filos6fico del Juicio de 

Amparo, en el respeto de ln libertad y en general de los de"~~·:_·. 
chos de la persona humano y en lo necesidad de que se instJtU

yan los medios eficaces para conseguir ese respeto J
00

porn re-. 

mediar su inobservancia; fijo sus nntcccdcntcs histbricos ex-· 

tranjeros desde los Estados Orientales, posando por Gr.ec~.ª·.··-

Roma, Edad Medio, Inglaterra, Frnncin y a los Estados Unidos, 

determino sus antecedentes hist6ricos nacionales arrancando 

desde el rl!gimen colonial y posando por las diversas ·. í.nstit.U

cioncs que nos han regido. 

Por otro lodo, observamos que los fundamentos jur~dico -

doctrinales del Juicio de Amparo son: 

La Soberania, el concepto de Conslituci6n, la Suprcmncia Cons

titucional y el principio de rigidez de los C6digos Pollticos. 

Desde estos puntos de vista encontramos cuestiones nove

dosas como lo son la ucci6n de amparo, los presupuestos proce

sales de, la misma y enfocado nl estudio de ins.t~tuciones como 

la improcedencia y sel sobrcsclmicnto desdc·e1· pun~o de_ .v~sta 

de la falta de elementos de la acci6n y la e~tensi6·n.:. de la -

jurisdicci6n. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGF.N 



INTRODUCCION 



I N T R o D u e e I o N. 

En toda Instituci6n Jurídica siempre existe una cvoluci6n 

doctrinal que es plasmada y ejerce verdaderamente una gran in

fluencia. 

Adem&s es inherente la experiencia cotidiana de todo gé

nero que conduce a la realidad en que se vive, y que opera en 

la modificaci6n constante del derecho positivo. 

Nuestra Constitución ha sufrido infinidad de reformas y ~ 

adiciones que. no alterando su esencia misma, buscan adcmAs su 

contexto o la vida actual, ya que lo que en una 6poca funcion6 

en otra, por los aspectos, factores y circunstancias tan dife

rentes, requiere de diversa considcraci6n jurídica de sus re

gímenes Sociales, Politicos y Econ6micos, ton importante para 

una mejor convivencia. 

En cuanto al Juicio de Amparo en todo su amplísimo campo, 

estimamos que debe ser siempre acorde a los graves problemas a 

que cst& llamado n resolver. y para logr~rsc este fin y en -

ares del prestigio de nuestra Instituci6n, han de organizarse 

siempre los exigencias del derecho procesal, con las necesida

des de elasticidad, sencillez y rapidez que al Juicio de Ampa

ro deben caracterizar, como eminente tutelador de las garan

tías individuales. 

Toda modificoci6n que se hiciera o nuestra Ley de Amparo 

estimamos que debe estar dirigida hacia la inserci6n de erti-

culos técnicos, pero claros y precisos, ya que por muy téc-

nico que quisiera hacerse al Juicio de Amparo, no por ello de

be rodeársele de sutilezas y complejidades que dificulten su -

manejo, sobre todo en cuanto a la suspensi6n del acto reclama-



do ~ue por su naturaleza trascendental requiere de celcrj.dad 

~n su tramitaci6n y reducir obst~culos paro su obtenci6n. 

El articulado que regula la suspcnsi6n del acto reclama-

do, consideramos que e futuro debe implicar una realidad cons

tructiva y fecundo, tanto en su cstructuraci611 como en sus al

cances, mediante lo aplicaci6n de conceptos claros, precisos, 

definidos y de f~cil interpretaci6n que se traduzcan en la - -

práctica con preceptos 6gilcs que sirvan de freno a los actos 

abusivos o arbitrarios de quienes, escudados en el poder que -

emana de su autoridad, los cometen e~ perjuicio de los persa--

nas. 



C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES DE LA SUSPENSION 

PROVISIONAL y DEFINITIVA. 



1.- ANTECEDENTES GENERALES. 

En los rcgimenes sociales de los primeros tiempos de la -

humanidad, no hnbian derechos que el individuo pudiera disfru

tar dentro de ln comunidad, ya que en los sistemas matriarca-

les y patriarcales se ejercía amplisimo poder hnstn el grndo -

de tener dcrecl10 a lo vida o muerte sobre sus subordinados, 

situaci6n que hacia imposible la existencia de prerrogativas 

jurídicos o simplemente de facultades de hecho poro los gober

nados. ( 1) 

Sin embargo y a medido que fueron dcsnrroll6ndosc estas 

sociedades, la persona o personas que detentaban el mondo, ya 

respetaban ciertos derechos estimados como necesarios para ln 

vida individual y colectivo, pero cualquier neto abusivo de su 

parte, engendraba malestar y oposici6n en el individuo o en la 

comunidad que podio convertirse c11 una reucci6n violenta, pues 

la potestad outocriticn del primitivo jefe debla tener como 

finalidad el desurrollo del núcleo socia]. (2) 

a).- GRECIA. 

El individuo no tenín el goce de derechos fundamentales -

como persona reconocidos por la polis y oponibles a las auto

ridades, es decir, que no disfrutaba de privilegio algur10 -

(1) Burgoa Orihucla, Ignacio. El Juicio de Amparo, Edi
ción Vigésimoquinta, Ed. Porrúa, México 1984, P. 38. 

(2) t\rcllnno García, Carlos, El Juicio de Amparo, Edi
ción segunda, Ed. Porrúa, México 1983, P. 13. 
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frente al poder público. (3) Por otra parte, las institucio-

ncs jurldicas constitucionnlcs griegos son admirables en cuan

to a que aportan magníficos elementos de organizaci6n eslntal 

ya que reflejan una profunda avcrsj6n a todo tipo de poder 

concentrado y arbitrario, y una dcvoci6n casi fon&tica por los 

principios del Estado de Derecho. (11) 

En Esparta la poblaci6n estaba dividida en tres grupos -

de individuos: Los Periecos que gozaban de libertad desempc- -

fiando labores de industria y con1ercio, pero no participaban c11 

el Gobierno; Los Ilotas o Siervos, que estaban sorncLidos o la· 

esclavitud y se dedicaban n la agricultura; y Los Espartanos 

que eran la clase rectora, aristocrática y privilcgjada pues 

tenían todos los derechos pollticos. En roiones de esta dis

tribuci6n social ero evidente ln ouscncin de gora11tías del - -

hombre, ya que la esfera legal del individuo se integraba por 

derechos políticos y civiles, esto e~, por polcstndes que lo 

hacían participar activa o posivomcntc como elector o funcio-

nario, y por foctorcs jurídicos en las relacio11cs de coordina

ci6n con sus scmcjnntcs. (5) No obstante lo unterlor con - -

respecto a lo organizaci6n jurídica E~partana y su ordinaci6n 

constitucional, podemos mencionar brevemente: Las Leyes de -

Licurgo que regían el sistema social de Esparta; Los Reyes -

eran dos y que en forma compartido cjcrclon el gobierno: el 

Consejo de Ancianos, que señalaban a los Monarcas los lineo- -

mientos paro su adecuada aplJcaci611 del mn11do; La Asamblea -

Popular, que constituía el poder legislativo en donde se ton1u

ba11 decisiones importantes; Los Eforos (fnspcctorcs) que ernn 

(3) Burgoa Orihuela, Ignacio. ~P. 38. 
(4) Arellano García, Carlos. ~P. 13. 
(5) Ibidem. P. 18. 
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elegidos en número de cinco, teniendo a su cargo garantizar el 

mantenimiento de ln Constituci6n, siendo esto un antecedente 

muy interesante de control constjtucional, pues supervisaban 

el apego de los Reyes al orden legal. (6) 

No hob1n difcrcnciaci6n jerárquica de clases socjalcs¡ el 

Ateniense gozaba de una libertad f6ctica frcnlc al poder p6-

blico, pues si bien podio actuar sin ataduras ante 6stc 1 y n6n 

impugnar o criticar su poder en las usumblcns, dicha libertad 

como ya se ho expresado, solo tenia una existencia de hecho, 

yo que no significal1a uno oblignci611 para lo autoridad estatal 

el acatamiento. (7) A pesar de cllo 1 en el pueblo Ateniense 

encontramos lo siguiente: El C6digo de Zaleuco que admitía el 

derecho de apelnr scntc11cins en forma muy singt1lar pues el 

perdedor de la causa, Juez o 1\pclnntc, debía ahorcnrsc por si 

mismo; Los Arcontes o Magistro(los que integraban 6rgnno imi

tativo de] poder del Rey¡ El Arc6pa.go o Consejo de Anci&nos 

que tenían las facultades legislativos judlcin]es, siendo su 

misi6n velar por la cxtricta aplicación de las Leyes y el 

exacto cumplimiento de ln Constitución: 

conducto de los Arco11Lcs Magistrados; 

que gohernal1a por 

Las Leyes de Sol6n¡ 

la Asamblea Popular¡ Los Honotctcs, creados bajo el gobierno 

de Pericles, cuyo contenido ero comb~tir ante la Asamblea los 

Leyes inadecuadas o impertinentes. (8) 

En el Pensamiento griego de grandes dimcncioncs; Platón 

tenía una noción clara de la forma moderada de gobernar lo que 

se infiere de su cxprcsi6n ''llnmnmos, pues, tiranía al arte 

(6) Burgoa Orihucla, Ignacio. ~P. 40. 
(7) Arellano Gorda, Carlos. ~P. 18. 
(8) Burgoa Orihucla, Ignacio. ~P. 41. 
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de gobernar por la violencia, y político al de gobernar volun

tariamente, y proclamamos que quien posc6 este arte es el ver

dadero Rey y el verdadero Polltico 11
• Por su parte Arlst6te-

lcs dentro de sus abundantes ideas ya concebía ln divisi6n de 

poderes al decir: ''En todo Estado hay tres ~n1Lcs cuyos in-

tercscs debe el legislador, si es entendido, ocuparse de todo, 

arreglándolos debidamente; uno vez bien organizados estas -

tres partes, los Estados no p11cdcn rcnlmc11tc diferenciarse si

no en ruz6n de lo organizaci6n diferente de estos tres elemen

tos, afiadicndo por 6ltimo que, el primero do estos tres ele- -

mentas es la Asamblea General, que delibera sobre Jos negocios 

p6blicos: el segundo, el Cuerpo de Magistrados cuya naturn-

lcza, atribuciones y modo de nombromicnLo es preciso fijar; 

el tercero, el Cuerpo Judjcial''. 

b).- ROMA. 

Desde los inicios de la vida p6b1ica romana, los patri- -

cios fueron detentadores del Poder. 

Por su parte los plebeyos libraron luchas internas que -

trajeron como consecuencia, lo elaboración de normas jurídicas 

que encauzaban la vidn en com6n 11 Ln Ley de las XII Tablas''; -

la existencia de una asamblea popular donde se ejercía la so-

bcranía resistente en el pueblo (después de la sublevaci6n en 

contra del decenviro .•• Appio Cloudio) y la presencia de un 

tribuno del pueblo con derecho al voto paro objetar obligoda-

men te los actos de autoridad que afectasen los lntcresee de -

sus representantes. (9) 

(9) Arcllano García, Carlos. Op. Cit. P. 18. 
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En el Derecho Romnno 1 particularmente en la Ley I • Libro 

43, Título 29, del Digesto de Justiniano 1 se consigna el in

terdicto 11 De Hominc Exhibcndo", cuya finalidad era la defensa 

de la libertad de los hombres libres, no otorgándose en contra 

de actos de autoridad alguna, sino solamente cuando una perso

na fuera puesta en prisi6n sin fundamento y en forma arbitra

ria en alguna de las cárceles particulares de los grandes pa

tricios. El afectado por sí, o por intermedio de otra perso

na, podio ocurrir ante el Pretor paro q11c expidiera un entcr

dicto que obligaba a quien lo mantenía preso a que le exhibie

ra el cuerpo del detenido, el cual quedaba bajo su jurisdic

ci6n, resolviendo sobre lo justicin o injusticia del caso, el 

procedimiento era sumarísimo. pues no debín prolongarse ni aún 

con motivo de la avcriguaci6n del delito que importara ese 

atentado contra el hombre libre, ya que desde el momento en 

que ero protegida su libertad, la parte criminal que pudiera 

existir 1 debía por cuerda separada conforme o la Ley Fabia de 

Plagiariis. ( 10) 

Esta Ley Fabia recogida por Justiniano del Libro I de Re

glas, de Ulpiano, decía 1'Si alguno compra al hombre libre sa

biendo que lo es, por lo Ley Fobia de Plagio recurre en peno 

capital¡ en la cual incurre también el que lo vende sabiendo 

que es libre''. (11) En consecuencia y dadas las modalidades 

del interdicto de ltominc Libero Exhibcndo, no podemos estimar

lo como en un antecedente remoto del Juicio de Amparo, sino 

que como un precursor de las instituciones defensoras de lo 

Libertad Individual. 

Otra figura del Derecho Romano es la Intercessio, Consti-

(JO) ~P. 18, 
(11) Noriega, Alfonso. Lecciones de Amparo. Ed. Porrúa 

México, P. 58, 



tuyé.~uno·-prei::rOgativa·:otorgado o todo Magistrado bajo lo Repú

bl.ica-de º:aP-áil'é~-veto a las determinaciones de otro Magistrado 

igual'o inferior; requerir6 petici6n de la persona afectado 

po~ -~ª~ ~es.oluciones; se dirigirá a diferentes Magistrados -

de 18-mismo categorio o superior, para que interpusiese su ve

to a·.la virtud del cual se privaría de efectos a la dccisibn 

reclamada. (12) 

Se afirma que esta instituci6n romana tiene perfiles 

característicos muy semejantes n las del amparo, yo que ero un 

procedimiento protector de lo persona frente a ]ns arbitraric-· 
dodcs del poder p6hlico, siendo tan completo que aplicando ln 

moderna terminología legal podemos distinguir en ln lntcr-

cessio los siguientes elementos: Objeto o Materia de la Quejo 

Porte Agraviada¡ Autoridad Responsable¡ Términos de la in-

terposici6n del Juicio; Cosos de lmprocede11cia; Anulaci6n 

del Acto; y o6n m6s una figuro superior n ln suplencia de la 

queja deficiente. (13) 

El Maestro Alfonso noricga, expresa sobre la lntcrcessio 

que, efectivamente tione mejores títulos que los muy precarios 

del interdicto del De llominc Libero Exl1ibendo 1 para ser consi

derada como un antecedente remoto del Juicio de Amparo; por su 

parte el Maestro Ignacio Burgoo, sefiala que: ''Lo Fisonomía 

de la Intercessio, revela peculiaridades que en esencia no -

coinciden con los característicos q11e distinguen a los medios 

jurldicos de que el gobernado puede disponer paro defensa con

tra los actos del poder póblico; En estas condiciones es da

ble sostener que haya constituido unn instituci6n familiar a 

(12) Arcllano Gnrcia, Carlos. ~ P. 23. 
(13) ~ P. 26. 
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nuestro Juicio de Amparo, sino un medio de hondo implicoci6n -

pollticn para tutelor, no ol individuo en porticulnr, sino o -

una clase social, lo plebe, contra la actunci6n de las autori

dades del Estado Romano, encarnados principalmente en patri- -

cios, que rebelase tendencias hostiles o sus intereses y o la 

situacibn que en la vida pública de Romo lleg6 a conquistar no 

sin innumcrodos viscisitudes. El Maestro Carlos Arcllano Gar

cla, dice al respecto que La Intcrccssio romano poseb los co-

ractcrcs propios de una posihilidnd jurídica de defensa contra 

los actos arbitrarios de uno autoridad mediante el control - -

ejercido por otro brgano de lo autoridad; agregando que La ln

tcrcessio romana es un antecedente del amparo por su car6cter 

onmicomprcnsivo de tutela del gobernado por una autoridad cs-

tatol frente a toda clase de actos de otra autoridad estatal. 

e).- ESPAÑA. 

Pretendiendo del hecho, de lo existencia de la autoridad, 

es bien sabido que existen dos grupos o saber; los gobernantes 

y los gobernados. Efectivamente la noci6n de 1'Dcrccho 11 es in

dispensable de la de 11 poder' 1
1 tomando en cuenta que cualquiera 

de los dos hocen referencia a la 11 concci6n social 11 a la 11 auto

ridod p6blico 11 o o las ''sanciones organizadas 11 por lo tonto -

resulta obvio que el ''Derecho'' refuerzo al poder, ya que ~ste 

elabora Leyes, Reglas, o Normas con carácter obligatorio a los 

miembros de la sociedad, bajo amenaza de sanci6n respectiva a 

permanecer dentro de los limites establecidos por Derecho. 

El fcn6mcno del poder cst6 plenamente vinculado con el 

Derecho, especialmente rcflribndose al Estado y que al mismo -

tiempo subordina n todas las dcm6s agrupaciones humanas exis-

tentcs. De cstn manera surgen problemas de contradicci6n 



entre la autonomio individual de las personas libres y la ine

vitable coocci6n por parte del Estado. Pero lo realidad nos -

demuestra que ambas son indispensables y que deben llevar su 

propia vida. En consccuencJa, la libertad y el Estado se de-

ben coordinar con el prop6sito de no destruírse mutuamente. 

Pero qu6 es la libertad y c6mo la podemos aplicar, si sabemos 

que 6sta la descubrimos a través de nuestros convicciones 

nuestros ideales, es así como le conferimos un sentido per

sonal, de acuerdo con las épocas de la historia y, especial- -

mente, con la naturaleza de los enemigos de la llbcrtaó, los 

cuales deben combatirse en momentos decisivos tratándose de ~ 

la~ libertades humanas específicas no es posible permanecer en 

el terreno abstracto, ni en el idealismo puro; y el problema 

se complica aún m6s, porque, para poder determinar cuáles -

son los libertades humanao, mntcrio que es propia del Derecho. 

Desde luego, primordialmente se encuentran los derechos -

de lo persona humana como tal 1 y desde este punto de vista se 

pueden enumerar los siguientes: el derecho a la vida, a la 

existencia, el derecho a dirigir lo propio vida, como dueño de 

si mismo; el derecho a la libertad fisica, el dcrecl10 a ltt i11-

tegridad corporal; la libertad de pensamiento; la lihertad de 

creencia; el derecho n la asociaci6n, el derecho de propiedad, 

as! como el de poscsi6n y el derecho de tr6nsito, todos los -

cuales, tienen tanto su raíz como su origen, en la vocaci6n de 

cada persona humano, es por naturaleza un ser racional y libre. 

Se debe recordar que también existen los derechos de la perso

na, como miembro de una comunidad política, que se menciona -

como derecho y libertad para participar en organizaciones del 

Estado, mediante sufragio o voto activo y el derecho en el 

funcionamiento de bste 1 representando así los derechos del - -

Ciudadano. 
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El reconocimiento, la formulaci6n de las normas y el res

peto por la vigencia de las libertades individuales, en fun-

ci6n propia, es una taren inherente nl poder público, es-

precisamcnte mediante la crcaci6n de un orden juridico so~ 

cial, que permite el goce y el disfrute de las libertades, a 

trav6s de los que el poder logra equilibrarse con las cxigen

~ias y los requerimientos de la libertad del hombre. Su rcgi

mcn de Derecho Positivo, que organice las libertades p6blicos, 

debe entonces 16gicamcntc, contener tombibn los garantías, asi 

como las sanciones correspondientes, que son absolutamente 

efectivos, para que éstos aseguren la vigencia aut6ntica de -

las libertades. 

En la antigua Roma existía una fuerte confusi6n entre el 

poder político y el poder religioso, no existla la posibilidad 

de juntar a los gobernnntcs de sus acciones, sino que hasta 

surgido el cristinanismo el cual cmpcz6 a considerar al hombre 

como una persona, creada a imagen y semejanza de Dios, dando 

privacia por sobre el grupo social. Al formnrsc la iglesia 

cat6lica y simultáneamente con su desarrollo, se cstablcci6 la 

scparnci6n, entre el poder político y el poder religioso, oca

sionando esto una lucha entre la iglesia y el Poder Temporal 

ocasionando que la igle9ic limitara los prerrogativas de los 

gobernantes, tanto en lo religioso como en lo moral, ocasio

nando esto que el poder político dcj6 de ser absoluta, y se 

cncar6 con limitaciones, igualmente en sus acciones como en su 

poderío, y que ~stos crnn impuestos par el Pnpado, tanto en la 

interprctaci6n de la Doctrina Religiosa, como en lo tocante a 

Doctrina Moral. 

Como resultado de investigaciones cxtrictamente objetivas 

en la realidad política de las comunidades humanas, se encuco-
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tren tres factores teniendo su propia autonomio, relacionándo

se éstos entre si y que son: el poder, la libertad, y el orden 

cabe mencionar que el Jurista Jorge Jcllimck, de nacionalidad 

Alemana, dice que, una tarea del Derecho Político, puede, y, 

necesito para que le seo posible su problemática, ordenar 

exponer los diferentes medios que existen paro garantizar el 

Derecho P6blico, Jellimck afirmo que, como en todo Derecho, el 

Derecho Público reconoce tres clases de garantios: Las Socia

les, las Políticos y las Jurídicas. 

Mauricio Haurion, Jurista Fro11cbs, nos dice que, la fina

lidad del rcgimcn constitucional, es mantener el equilibrio 

estable, entre los factores mencionados, lo suprcmoc!n de -

las constituciones escuetas se explica y queda justificada por 

el hecho de que se considera que ln constituci6n es la Ley - -

Fundamental, la norma suprema del ordenamiento nacional, y que 

~sta no puede ser modificada, sino solamente pasando o través 

de una serie de procedimientos especiales. 

En su doctrina se sostiene que es necesario la existencia 

de una garantía de derechos individuales en contra de terceros 

asi como también en contra de los poderes de hecho. Resulta 
de lo anterior que esas garantías consisten básicamente en la 

intervenci6n estatal en las relaciones de la vida privada, 

en las relaciones econ6micas, intervcnci6n que por lo demás, 

cada vez se hace más necesaria y que cada día parece ser más -

imperiosa, para que la libertad no sea usada en perjuicio de 

los seres humanos. 

Otra garantía en contra de terceros, es aquella relativa 

a la policia y, judicialmente el principio de que nndic tiene 

derecho de hacerse justicia por su propia mano. 
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Partiendo de estas tcorias se concluye que es plenamente 

necesario la existencia de unn constituci6n, considerándola -

como uno expresi6n del orden Juridico-Politico. 

La Constituci6n es la Ley Suprema de la Naci6n y que tie

ne supremacía por sobre todas las Leyes y Ordenamientos Juri-

dicos. 

Al término de la primera guerra mundial, lleg6 a ser pri

mordialmente necesaria la defensa de la Constituci6n. Se llc

g6 a la conclusi6n con justicia, de que de no existir una de

fensa eficaz y nut6nticn o más bien dicho, sin uno gnrantlo de 

lo Constituci6n, realmente ero un solo prop6sito, y que solo 

tendr!o un valor 6tico. 

Como puede observarse a través de la historia jurídica 

política de Espaaa, surgieron diversos instituciones que pu-

dieron tomarse como antecedentes remotos del juicio de Amparo. 

A este respecto y con el propbsito de no caer en errores de -

oprcciacibn, cabe destacar lo que el Tratadista Ignacio Burgoa 

sefiala: 11 Por antecedente llist6rica 11 no se pretende signifitnr 

"modeloº o 11 fucntc de inspiraci6n" en que se haya basado nues
tro amparo, sino qimple ''preexistencia cronol6gica 11 de alguna 

motiveci6n extranjera que tienda o haya tendido a su misma -

finalidad gcnbrice, pudiendo o no haber entre uno y otro al-

guna relaci6n de consolidad. (14) 

Establecido lo anterior hemos de referirnos a las insti

tuciones españolas más relevantes en cuanto a su contenido y a 

(14) Burgos Orihuela, Ignacio, Qp, Cit. P. 37. 
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los que representaban en su tiempo, Procesos Faroles de Arogón. 

Desde la época medieval, España estableció un sistema de 

fueros, privilegios concedidos por el Rey a la nobleza o 

los habitantes de ciertas ciudades que eran 6stos como un pre

mio por la lucha contra los moros. Estos fueros se otorgaban 

por escrito e implicaban el respeto a la libertad y a bienes 

del favorecido. Es así como el espíritu libertino aragonés 

influy6 en la existencia de figuras jurídicas, toles como el 

Justicio Mayor, El Privilegio General y Los Procesos Forales. 

Justicia Mayor.- Era un cargo supremo de la administra

ción judicial del reino arago116s, tiene su origen en el siglo 

XII, ejerce mediante designación real reservada cxclusivnmcntc 

a la nobleza, poro ejercer sus funciones, el Justicia Mayor 

aplicaba los llamndos "Procesos Forales 11 o ' ".Juicios Privile

giados", los cuales se clasificaban en cuatro categorías: Lo 

Firma, La Aprehensi6n, El Inventario y La Manifcstaci6n. (IS) 

a).- PROCESO FORAL DE FIRMA. 

Por 6ste se decretaba la más absoluta prohibici6n de mo

lestar o turbar a quien la obtenía, tanto en su persona como 

en sus bienes y derechos, según fuese el objeto del pedimento 

hasta que se hubiese dictaminado la sentencia en el juicio co

rrespondiente. Existían varias clases de firmas, las comunes, 

les causales, los de agravios temidos, las posesorias, les ti

tulares y las de apelaci6n. 

(15) Noriega, Alfonso. Op. Cit. P. 58. 
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b).- PROCESO FORAL DE APREHENSJON, 

Por medio de este proceso el Justicia Mayor o sus lugar-

tenientes decretaban el mantenimiento en lo poscsi6n, goce 

derechos al poseedor de bienes inmuebles, mientras que por un 

procedimiento judicial no se resolviese como indebidamente su 

posesi6n. 

e),- PROCESO FORAL DE INVENTARIO. 

Como la privoci6n de ln posesi6n de bienes muebles de -

cualquier cspcclc, entre ellos los documentos y papeles, se -

consideraban un daño que podía producir agravios irremediables 

pues los bienes se podíon ocultar o mudar de lugar sufriendo -

con ello su pérdida o graves molestias y gastos, se cstablcci6 

este proceso por medio del cual el Justicio amparaba hnsta en 

tnnto se decidiera en un juicio sobre quien era el verdadero 

poseedor¡ mientras tanto, podían quedar los muebles en poder 

de quien los tenia, previo inventario y mediante completa 

(fianza). 

d).- PROCESO FORAL DE MANIFESTACJON. 

A través de la evoluci6n del Derecho Aragonés, este pro-

ceso tuvo una gran amplitud, nbarcnndo diversos campos rela

tivos o la defensa de derechos particulares. 

Así existieron: manifestaciones de bienes muebles; mani

festaciones de escrituras, papeles y notas; manifestaciones de 

procesos, tanto seculares corno eclesiásticos y el de la mani

festaci6n de las personas que constituye el más importante de 
todos. 
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El fuero de manifcstoci6n de las personas, consistía en 

aportar a los autoridades ordinarias de su acci611 en contra de 

una persona determinada, previniéndose de esto forma todo 

arbitrariedad o tiranía que pudiese haber en perjuicio de to

dos los habitantes de Arag6n, aunque no fuesen naturales del 

Reino. Se demandaban en nombre de aquél que se encontrase 

preso o detenido sin proceso o por un Juez incompetente, rccu

rri6ndose al Justicia Mayor para que lo amparase en contra de 

la fuerza o cxtorsi6n de que era victima. En virtud de este 

proceso podían suceder dos cosas diferentes: el preso fuese 

puesto en libertad o en un lugar seguro, por no haber elemen

tos suficientes para su dctcnci611; o que a pesar del amparo 

de la manifestaci6n y por no existir una causo suficiente po

derosa poro su reclusi6n, el preso debla continuar detenido 

hasta que se le dictaminase procesnlmcntc y se follase sobre 

su culpabilidad, pero en este caso el individuo ya no quedaba 

o merced de los oficiales de la justicio ordinaria y expuesto, 

en consecuencia, a sufrir las arbitrariedades y violencias de 

aqubllos, por lo tanto el Justicia ordenaba su ingreso la 

c6rcel de manifestados, garantizando de esta manera su inte-

gridad fisica y su libertad personal. 

Es importante scfiolar que el r6gimen de protecci6n que 

existin para las libertades individuales en Aragbn, y la figu

ra del Justicia Mayor, como un organismo protector y moderador 

de la acci6n del poder, trodici6n que pas6 a las audiencias 

españolas y que m6s tarde en los Reales Audiencias de la 

Nueva Espafin, dice el Maestro Alfonso Noriega. 11 Sc tuvo una 

incuestionable influencia en el sentido y orientnci6n que los 

juristas mexicanos y, el mismo pueblo, djcron a nuestro juicio 

de amparo, en momentos definitivos de su historio 11
• (16) 

(16) ~ P. 39. 
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FUERO JUZGO. 

El Fuero Juzgo que fu~ cstoblccido por Fernando 111, con 

prop6sitos de uniformar la legislact6n en las ¡1rovincios que 

conquistaba, con abolici6n de los fueros municipales. Esta ac

titud era una reafirmnción del poder monhrquico frente a los 

sefiores feudales y una sustituci6n de normas jurldicas locales 

por normas del monarca. 

En el Libro I del Fuero Juzgo, primer Titulo referente a 
11 10 elccci6n de los príncipes y de lo cnscfinnzo sobre como de

ben juzgar derecho y de la peno de aquellos que juzgan tuerto 

(con injusticia, con agravio}, en el Punto II se establece: 

que el Rey ha de gobernar provcchosomcntc¡ que si hace derecho 

debe tener el nombre de Rey; que si hace agravio pierde el 

nombre de Rey. 

También seftaln que no deben tomar ninguna cosa por fuerza 

de sus sometidos, ni de sus pueblos, también no los debe obli

gar que hagan por escrito otorgamiento de cosas. (17) El 

Fuero Juzgo se componía de doce libros que contcninn diversas 

disposiciones relativas a las m6ltiplcs materias jurldicas, 

tanto de derecho p6blico como de derecho privado. 

As! tenemos que el Libro I, se ocupa del autor de las Le

yes y de la naturaleza de éstas, el Libro 11 regulo juicios y 

causas, y en los libros restantes se trotan cuestiones de dc

recl10 civil (casamientos, filiaci6n, contratos, patronazgos y 

clientela), de derecho penol (delitos diversos, penas tormen

tos), de derecho rurnl y militar (divisibn de tierras entre 

godos y romanos, arrendamientos de tierras, peculio de los 

(17) Arcllano Garcln, Carlos, Op. Cit. P. 35-36. 
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' ·,_ 

siervos, divi~i6n de heredades, serviclo militar y obligatorio 

y penas .por eludirlo o por encu.brir su evacibn) •· (18) 

EL ESPECULO. 

Durante el período de Alfonso X, mientras se formaban los 

siete partidos, se public6 un cuerpo legal con el nombre de 

Espbculo (espejo de todos los hombres), que constituis una 

reacci6n del poder central en contra de los poderes fracciona

dos, ya que se consideraba inconveniente la existencia de mu

chos fueros en las poblaciones. 

Por medio de cslc ordcnnmiento se autorizaba nl Rey o ol 

Emperador paro la rcnlizaci6n de Leyes; Se establecen normas 

para el monarca diciendo ''el Rey debe guardar los Leyes como n 

su honra y n sus herederos". Se consideraba de suma importan

cia destacar que en el Esp6culo, se utilizaba la ¡1olnbrn ''Am

paro". ( 19) 

2.- ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO EN MEXICO. 

Existe una abundancia de motcriol disponible sobre las 

referencias histbrica~ de nuestro juicio de amparo, además de 

la gran variedad de formas, contenido y cxtensi6n con que los 

ilustres estudiosos se han ocupado de ellos, estimamos conve

niente para el desarrollo de este segundo inciso del primer -

capitulo, dividirlo en temas que su contenido abarque desde la 

6poca prchispAnica 1 hastn culminar como lo 11 Lcy de Amparo Re

glamentario de los artlculos 103 y 107 de lo Constitucibn Po

lítico de los Estados Unidos Mcxicanos 11
, de 30 de Diciembre -

(18) Burgoa Orihuclo, Ignacio.~ P. 52-53. 
(19) Arcllano Gorcla, Carlos. Op. Cit. P. 36-37, 
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de 1935 y promulgada el 10 de Enero de 1936, que nos rige, ex

posici6n que haremos en uno forma breve y concisa 1 pero desta

cando con amplitud lo trascendente dentro de la evolución del 

juicio de amparo en MExico, 

a).- PERIODO PREllISPANICO. 

Los Regímenes politicos y sociales de los principales - -

Pueblos prehisp&nicos estaban estructurados en formas primiti

vas y rudimentarias; la autoridad del Rey ero absoluta, as! -

como la de Jos scfiores en sus respectivas provincias, Ante -

estos circunstancias, el gobernado no era poseedor de ning6n -

derecho frente al gobcrno11tc. Sin embargo habla un cómputo de 

pr6cticas que normaban las relaciones civiles entre los micn1-

bros de la comunidad, dejando además, determinado penalidad -

paro hechos estimados como delictuosos, quedando reservado lo 

obscrvnncio de esos prbcticos, al criterio del jefe supremo 

quien, en funci6n de administrar justicio, se auxiliaba con -

diversos funcionarios. Por lo Lnnto no es posible encontrar 

en esos pueblos alg6n antecedente de las garanLlas individua-

les que se consagraron, con distintas modalidades, en las di

versas constituciones que nos rigieron a partir de la consuma

ci6n de la Independencia, y por lo mismo, tampoco un preceden

te de nuestra instituci6n tuteladora do ellos. (20) 

LOS MAYAS. 

Entre los Hayas existieron cuatro clases sociales: La -

Nobleza, el Sacerdocio, los Tributarios y los Esclavos, los -

Nobles gozaban de prerrogativas y no pagaban tributos¡ tcnlnn 

(20) Burgoo Orihuelo, Ignacio. Op. Cit. P. 93-94. 
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grandes posesiones territoriales que cultivaban sus esclavos: 

vivlnn en ln ociocidnd, dcdic~ndosc o los templos, ccremonias 1 

ficstns, y en algunas ocasiones fungían como ''Abogados 11 de sus 

vasallos; los representaba el monarca (Ahau) que crn el reprc

sent~ntc del clan m6s poderoso, quien ejcrclo un poder absolu

to, sin m6s limitoci6n que su voluntad. 

Lo clase sacerdotal tenia influencia sobre el Rey en sus 

determinaciones, vivln de sus oficios y sus ofrendas, siendo 

representante de la cultura moya¡ recibía amplios presentes de 

los caciques, la nobleza y los tributarios; no poseía esclavos· 

ni propiedades. Los tribuLarios i11Lcgrabnn la clase inrlu5-

trial y productora; cultivaban la tierra pcrso1in1mcnlc, ejer

cían funciones de apoderados de los nobles, dcsnrrollnhon tra

bajos manuales, cxplotnhnn las snlinns 1 y en general, todos 

practicaban ln caza; pagaban fuertes tributos y de sus indivi

duos sallan los soldados del ej6rcito 1 aunque tamhi611 los in

corporaban en forma de leva. Los esclavos crnn los que consti

tulon la clase mhs boja de la sociedad maya; su condicibn era 

muy pobre; podlon ser comprados o vc11didos como cosos e) 

ducfio disponía de su arbitrio de sus vidns, pero tenían lo po

sibilidad de adquirir su libertad, pagando cierta cantidad en 

numerario, pasando en ta) coso a la condici6n de tributarios 

su destino era para los sacrificios en las solemnidades impor

tantes, unas veces, y en otras pura los trabajos corporales de 

la agricultura. (21) 

(21) Jt1an de D. P6rcz Golaz. Derecho y Organizacibn So
cial de los Moyas, M6xico 1983. P. 39-43. 
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En la 6poca prehispánica, la forma de gobierno que preva

leci6 entre los tres Estados que sucesivamente tuvieran la he

gemonía política (Chich6n-Itza, Uxmal y Hoyopón), fui similar 

a una monerquia absoluta, Ln autoridad m6xima del Estado era 

el Monarca o Ahou, con dominio absoluto y facultades judicia-

les en asuntos de relevancia, pero influenciado por el Ahkin, 

que era el gran sacerdote jefe del culto con atribuciones se

mejantes a las del Ahnu, pero en grado inferior, existía el 

Batob quien tenia jurisdicci6n solo en su provincin, auxiliado 

por el Aukulcl que era uno especie de ''Vicario Eclcsi6stico de 

la provincia. Dentro de los preceptos para lo vida urbana en 

el Derecho Moya, destaco el que se refería a lo libertad de -

los habitantes paro vivir en el lugnr y poblaci6n que mós les 

acomodase. (22) 

El procedimiento judicial ero breve en sus Lrómitcs, ya -

que los juicios eran sumarios y se ventilahan siempre en for

ma verbal, y las resoluciones cra11 cumplidos sin que 11ndie se 

atreviese a obrar en contra. La justicia se ndministrnbn en -

un templo (Popilnó), se encontraba ubicado en la plazo pública 

Las sanciones que figuraban eran la muerte, la esclavitud, la 

infamnci6n y ln i11dcmniznci6n o satisfncci6n. En cuanto a la 

presi6n, ésta no cxistla como castigo, ya que s61o se aplica

ba a los delincuentes para retenerlos durante el breve tiempo 

que duraba el proceso, pero 6nicnmentc en los casos en que - -

eran sorprendidos, Cebe mencionar que todo el Derecho Moya -

fué consuetudinario, ya que no existieron normas escritas ni 

documentos quirogróficos, estando los preceptos juridicos -

arraigados en la r.oncicncia popular en forma de costumbres, 

pero no dejando por ello de poseer fuerza positiva. 

(22) Idem. P. 39-43, 
(23) ~e D. Pérez Galas.~ P.P,87,89,101, 103 

' 107. 
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LOS AZTECAS, 

El pueblo que viv!a con mayor esplendor a la llegada de 

los Espafiolcs a territorio Mexicano, era el de los Aztecas~ -

se señala que en los inicios de la monarquía, el Poder de los 

Reyes era limitado y su autoridad verdaderamente potencial, -

pero a medida que extendían sus conquistas y aumentaban sus 

riquezas, se acrecentaban en magnificencia y sobcronlo, y co

mo conscct1encia, imponían mayores gravámenes o los vasallos, 

situaci6n que hizo traspasar los límites que el consentimien

to de la naci6n había previslo a su autoridad, culminando en 

el odioso despotismo que opcr6 durante el reinado de Moctczu-' 

mo 11 1 ya que en el tiempo anterior los monarcas hablan res

petado siempre las Leyes promulgadas por sus antecesores y 

celado su observancia. 

Según testimonios de ilustres investigadores, la volun-

tad del Rey Azteca (Tccuhtli) no ero tan autocrática, ya que 

existía un r6gimen organizado de justicia que evitaba lo len

titud de los juicios, la deshonestidad de los servidores pú
blicos y la desatenci6n econ6micn del sector judicial; adc

m6s, el monarca tenia la obligaci6n de proteger a sus gober-

nados contra actos de otras autoridades jerárquicamente in(e

riores, y por otra parte, los súbditos podían manifestar su 

desagrado hacia el soberano cuando rebasaba su poder. (24) 

El ''Tecuhtli'' azteca gobernaba con un Consejo o Senado 

llamado ''Tlatocan'' que lo aconsejaba en cuestiones adminis- -

trativas, cabe mencionar que en algunos de sus miembros t1abla 

ciertas atribuciones judiciales. Los Calpulli o barrios de 

(24) Arellono Gorda, Carlos. Op. Cit. P.P. 76-77 
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lo ciudad tcnion un representante en los negocios judiciales. 

El Chimoncalli, cuyo cargo era vitalicio y hereditario, pero 

solamente cuando al morir éste no hnbia parientes o los exis

tentes se estimaban no aptos, entonces se clcg!a un extraño; 

sus funciones consist!on en supervisar y dcfcn~cr las tierras 

del Calpulli, hablando por sus habitantes ante los jueces 

otras dignidades. 

Ademhs el poder del Rey tarnbión se compartía con otro -

funcionario denominado Cihuecoátl, cuya principal atribuci6n 

ero substituirlo cuando salla de compnfia; administraba la ha

cienda pública¡ hablaba en el TlnLocnn en nombre del manaren 

era su consejero en los casos importantes¡ tenía grandes fa

cultades judiciales y bajo este aspecto lo designaban los 

cronistas con el nombre de Justicia Mayor, los Aztecas dc

fend inn su libertad frente a los tribunales, cspccificnmcntc 

ante la primera sala del palacio de los Señores C6nsulcs y 

los principales nobles. 

En esta primera sala de la Judicatura, llamada Tlaxi-

tlán se atendían los casos criminales y se libertaban a los 

injustamente hechos esclavos. (25) Las atribucioncA judi--

ciolcs en menor grado estaban encomendadas a cuatro jueces -

denominados: Tccoynhu&catl, EzhunhuAcntl, Acnyacnpanbcatl y 

Teguixquináhuactl, respectivamente, quienes tenlan competen

cia territorial en la gran Tcnochtitlán. (26) 

El Maestro Ignacio Burgoa, aludiendo al sistema social -

azteca, nos dice que sin perjuicio de lo que varios historia-

(25) lbidem. P.P. 77-79. 
(26) Burgoa Orihueln, Ignacio. 9P· Cit. P. 84. 



23 

dores afirman, es presumible que la oplicaci6n de la costum-

bre a los diversos casos concretos quedaba a la d iscrcc ! 6n 

del Monarca como administrador de justicia en forma origina

ria, si bien se puede afirmar que entre los Aztecas y dem6s 

pueblos que habitaron el territorio nacional en la 6poca prc

hispbnica existla un incipiente Derecho Civil y Penal consue

tudinario, no es posible formulor igual ascvcracibn por lo 

que toca o la existencia de un reconocimiento jurídico de los 

derechos fundamentales del gobernado frente a lns autoridades 

yo que en primer lugar, 6stos oplicobon nrbitroriamcntc las -

reglas consuetudinarios y, en segundo t6rmino, las posibles - · 

conccntrovencioncs n la costumbre, carec1an de sonci6n jurl

dica. 

El propio tratadista señala que tomando en considcraci6n 

las condiciones que privaban en el régimen Azteca, el más -

adelantado culturalmenle de todos los aut6ctonos pre-europeos 

se debe concluir que en territorio mexicano y antes de la co

lonizaci6n española, no se puede hallar un precedente de 

nuestro juicio de amparo, ni aún con semejanza relativa. Tam

bién el ilustre autor destaca que 11 
••• quizá. la indagación 

minuciosa sobre la organizaci6n política, administrativa y -

judicial de los pueblos prehisp6nicos que habitaron nuestro -

territorio, conduzca al conocimiento exhaustivo y auténtico -

de las instituciones jurldicns.,." (27) 

PERIODO COLONIAL. 

Al consumarse la conquisto de México, la pcnctracibn ju-

(27) Ibidem, P.P. 94-95. 
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rldica espaftola se c11contr6 con una serie de costumbres y -

prácticas sociales indlgcnas, los cuales, lejos de eliminar

se fueron consolidadas por diversos ordenamientos reales en 

todo aquello que no fuesen incompatibles con los principios 

morales y religiosos del Dcrccl10 Espafiol, en sus formus le

gal y consuetudinaria. 

Cnba mencionar que en lo Nueva España tuvo vigencia en 

primer lugar, la Legisloci6n dictada exclusivamente poro las 

Colonias de Américo, destacando las Leyes de Indias, los 

cuales constituyen uno síntesis del Derecho Hisphnico y los 

costumbres jurldicas aborígenes, y en segundo lugar con ca

rácter supletorio, los Leyes de Castillo para garantizar el 

realismo jurídico del Derecho Español positivo y sobre todo 

del Colonial, se estableció el llamado Consejo de Indias, -

que además de sus atribuciones judiciales y administrativas, 

referentes a los asuntos de las colonias españolas en Améri

co, fungía como consultor del monarca en laEi cuestiones que 

a bstos interesan. 

En el año de 1681 y por sugerencia de dicho Consejo, el 

Rey Carlos Il, orden6 la compllaci6n de todas las disposi- -

ciones reales que bajo distintas formas habían regido los -

diversos aspectos de la vida colonial en Ambrica, surgiendo 

le legislaci6n que se conoce con el nombre de Recopilación -

de Leyes de Indias, la cual dispuso la aplicnci611 supletoria 

de las Leyes de Castilla en todo lo que no estuviese contem

plado en ella. (28) Por. lo mismo, todos las Leyes expedi-

·das con posterioridad a 1681, como la novísima recopilaci6n 

de las Leyes de Castilla de 1805, regian en la Nueva España, 

con el carActer de supletoricdnd, no de supremacía. 

(28) ldem. P.P. 95-97, 
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El Rey cjerc{a el gobierno supremo por medio del Consejo 

de Indias, hallándose representado por los Virreyes, cuyo po

der era limitado por las Audiencias de Mlxico (1527), y de 

Guodalajaro (1548), en los casos en que obraba sobre negocios 

del gobierno; las sentencias que dictaba le Audiencia de -

Guodolajora eron apelables ante lo de Mlxico, los de lsto 

ante el Consejo de Indios. (29) 

Las Audiencias eran el supremo tribunal del orden com6n; 

rcconocion de las apelaciones que se intcrponion contra actos 

virreinales de gobierno, oyendo judicinlmcnte a los agravia

dos y confirmnban 1 revocaban o moderaban esas providencias. 

Como n los virreyes les estaba vedado intervenir en actos de 

justicio, si alguno persono se suponia agraviada por una rc

soluci6n virreinal estimada del orden judicial. acudia en 

apclaci6n ante lo Audiencia, la cual, previo solicitud de los 

autos al Virrey, los suspcndlu hnstn en tanto dccidla si el 

nuto era de justicia o de gobierno. 

El Consejo de Indios establecido en 1524, fué el tribu

nal supremo de todos los asuntas judiciales y administrativas 

de México y de las demás colonias españolas en Ambrica. Tu

vo como íunci6n conocer de s6plicas relativas a causas graves 

residencias de funcionarias, de algunos casos de corte, de 

varios asuntos judiciales y de todos los referentes al Go

bierno, un Último recurso. (30) 

La caracteristico principal del Derecho Español era ln 

(29) Arilla Bas, Fernando, El Juicio de Amparo, México 
1982, P.P. 22-23. 

(30) Noriego, Alfonso. Q¡¡_,__fit:. P.P. 116-117. 
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supremac!a del Derecho Natural sobre las costumbres y las Le

yes, jerarqula que fu6 conformada por lo Ley 31 del Titulo 18 

de la partida tres, la cual en lo conducente dccla que contra 

derecho natural no debe valer privilegio, ni corla de Empcro

dor, Rey ni otro Señor, as! como tombibn por lo Nov!sima Re

copiloci6n de Leyes de Espafta que, en el articulo respectivo 

expresaba que ''Si en nuestras cargos mand6remos algunas cosas 

en perjuicio de portes, que sean contrn Ley, Fuero, o Derecho 

que tal cosa sea obedecida y no cumplido'', lo que significaba 

que si existia alguno oposici6n de las Leyes con el Derecho -

Natural, nqubllns no debían cumplirse sino solamente cscu- -

charsc en actitud pasiva. 

Entonces, si se pretendía aplicar alguno disposici6n - -

contraviniendo el Dcrcct10 Natural, se apelaba ante el propio 

Soberano que habla ordenado nlgo por obrcpci6n (mala informa

ci6n) o por subrepci6n (oculloci6n de los hechos inspiradores 

del mandato real). Lo anterior es lo que se llamaba recurso 

de ''Obed~zcnse pero no se cumpla 11
, pero tom6 carta de natura

lizaci6n en lo costumbre juridico española o principios del -

siglo XVI y tuvo nplicoci6n en la Nueva Espafta, aunque no se 

consigui6 por medio de unn rcgulaci6n sistemAtico, pero que -

si hablaba de bl lo Ley 22, Libro Primero, de la Recopilaci6n 
de Leyes de Indias, que ordenaba a los ministros y jueces co

loniales suspender la cjccuci6n de las Leyes de Indias, cuan

do hubiese obrepci6n o subrcpci6n. Podr1amo~ hablar de una -

situaci6n contradictoria en et recurso de ''Obcdbzcase pero no 

se cumpla'', dado que no resulta concebible acotar un manda- -

miento de autoridad sin cumplirlo. Sin embargo, en lo tcr

minologia jurídica española las palabras 'Obedecer' y 'Cum- -

plir' son diferentes en su significado¡ Obedecer, es recono-

cer autoridad legitima en quien ordena o mando, es decir, - -
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adoptar una actitud de respeto hacia el gobernante investido -

de facultad de gobernar y por lo tanto, con atribuciones de -

mando; cumplir, es realizar, ejecutar, llevar a cabo, o sea, 

asumir una posici6n positiva frente al mandamiento u orden me-

diente actos tendientes a obsequiarlos. Por lo mismo y aten-

diendo a lo antes expuesto, en el recurso español que nos ocu

pa no babia ninguna contradicci6n, ya que su mecanismo se ba-

saba en las acepciones 16gicas de los vocablos, esto es, que -

el gobernado obcdccia mediante uno actitud pasivo de acata-

miento a lo mandado, reconociendo con ello que emanaba de au-

toridnd legitima encargada del gobierno, pero no lo cumplía 

mientras el propio gobierno, se convencía de que el contl:!nido 

del mandamiento estaba afectado de obrcpci6n o de subrcpci6n. 

y en su coso, lo revocara. 

Cabe mencionar que el Tratadista Ignacio Burgoa al ocu-

parse en lo general del recurso en cucsti6n expreso que al tu

telar de supremacía jurídica del Derecho Natural, primeramente 

y despu6s las costumbres que no podían contravenirse por algu

na disposici6n autoritaria, ''tambi6n encontraban su prescrva-

ci6n los derechos fundamentales del hombre, consignados por el 

Derecho Natural y contenidos en las pr6cticos sociales'', (31) 

agregando que en este recurso ''hallamos un procedente hist6ri

co español de nuestro juicio de amparo, aunque tbcnicamente -

consideradas ambas instituciones ofrezcan profundas diferen- -

cias por su diversa estructura jurldica 11
1 inclinóndose a con

siderar que por su funcionamiento este recurso hisp6nico es el 

origen de ln rcconsidcraci6n administrativa. 

llacemos menci6n, que el historiador Toribio Esquivel - -

(31) Burgoa Orihuela, Ignacio. Qp.......J!lli P.P. 98-101. 
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Obreg6n,scfiala que tal recurso era unn apelacibn del mandato -

del Rey ante el Rey mismo 11
, ••• se pide amparo al Rey n quien 

se ilustra sobre los hechos, contra el Rey que había mondado -

algo por obrepcibn o suprepci6n, agregando que era 'lo que hoy 

llamarlamos en M6xico Suspensi6n del Acto Reclamado'. (32) 

Al opinar el Maestro Burgoa sobre el recurso, afirma que 

mAs que ser un precedente de nuestro amparo, es una especie de 

incidente judj.cial para suscitar la incompetcncin entre las 

autoridades coloniales, 6nicamcntc en razbn del fuero civil o 

eclcsi6stico o que pcrtcnccinn; sin embargo y al mencionar el, 

concepto de ''fuerza'', enunciado por Alfonso el Sabio y que ci

ta José Covarrubias, (33) aplicado a los atentados que come-

ten los jueces cuando ntropellan las Leyes, despojan ol ciuda

dano de su libertad, haciendo y honor sin oírle nl admitir de

fensas o apelaciones, no teniendo otro recurso el vasallo que 

acudir o su Rey o a sus Tribunales Supremos para que Jos Ji- -

bren y defiendan de la opresi6n, infiere el Maestro Burgos que 

el r~curso de fuerza, desde ese punto de vista tutelar, signi

fic6 un medio de control de la legalidad y del derecho de au

diencia oponible contra las autoridades judiciales que agro-

viaran con sus netos los bienes jurídicos de alguna persona. 

Debemos referirnos brevemente, al investigador Andrés Li

ra Gonz6lcz, se ocupo de lo que llama ''el amparo colonial'' que 

según su apreciaci6n, era el sistema por el que la autoridad -

máximo de entonces, el Virrey, conociendo directamente o indi

rectamente como Presidente de la Real Audiencia de México, - -

(32) Esquivel Obreg6n, Toribio. Apuntes pnra la historia 
de México. Tomos I, II. P.P. 87-889. 

(33) Máximas sobre Recursos de Fuerza y Protecci6n. 
Ed. 1786. 
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otorgaba proteccl6n a la persona frente a autoridades infe

riores. os! como frente o otras personas que sin tener tal 

carácter se hollaba en posici6n ventajosa en las relaciones 

con el protegido, debido a su situaci6n social a su poder 

real dentro de lo sociedad colonial, (34) 

El mondo.miento de amparo se pronunciaba sin determinar 

la titularidad de los derechos vulnerados, yo que tenla como 

fin el protegerlos de la violaci6n, o seo que tutelaba los 

derechos de uno persona frente o. la ogrcsi6n actual o futuro 

que en su dctrimicnto renliznban autoridades judiciales u -

otras personas, ordenándose según el caso, la. rcporaci6n de 

los daños ocasionados o la suspcnsi6n de aquellos actos que 

pudieran causarlos, sin resolver sobre el fondo del asunto ya 

que se limitaba a defender ol agraviado frente a la agresi6n 

injusta y dejando o salvo los derechos de terceros que pod{an 

determinarse por otra vía legal ordinario. (35) 

Con respecto al amparo colonial a que hemos hecho refe

rencia, el Tratndista y distinguido Investigador Burgoa Ori

hucln Ignacio, dice que independientemente de que hoyo exis-

tido esa instituci6n, el estudio de Don Andrés Lira, revela -

que el sistema jurldico ovohispano, imperaba el principio de 

legalidad como elemento de seguridad para los bienes y dere

chos de los gobernados, lo cual propici6 el ambiente sociopo

lltico para que fructificara, durante la mitad del Siglo XIX, 
el juicio de amparo Mexicano. (36) Por su porte, el Maestro 

Alfonso Noriega, expresa que la lectura de lo acucioso invcs

tingaci6n de Don Andr6s Lira, es verdaderamente i11tercsantc, 

ya que pone en cloro la existencia de un "Amparo Colonial, que 

(34) Burgon Orihuelo, Ignacio. Op. Cit. P. 102. 
(35) Noriega, Alfonso.~· P. 83 
(36) Burgoa Orihuela, Ignacio, QJ!..,_S_g_,_ P. 103. 
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se vincula directa y mediatamente con el amparo vigente, agre

gando que, a6n m6s, se define unn rica tradici6n jurldica na

cional enlnsada con el Derecho Hisp~nico que es ostensible, no 

obstante trans[ormocioncs legales que hay que tomar en cuenta. 

(37) 

Por último el Maestro Arcllano Garcln Carlos, comenta los 

méritos ampliamente reconocidos de Don Andr6s Lira, al d~scu-

brir las profundas ralees del amparo mexicano, ya que ellas -·· 

descienden o lo época novohispana en la que ya cxistia el Am-

paro Colonial. (38) 

c).- MEXICO INDEPENDIENTE. 

Al Producirse lo actividad libertaria en nuestro pals, -

con respecto de lo Madre Patria Espofio, los pr6ccrcs que lo -

forjaron emitieron algunas proclamas y decretos de tutelo a -

los derechos del gobernado que tambi6n son contribuciones Úti

les a la formnci6n de nuestro juicio de amparo. Siguiendo un 

orden, hemos de citar lo que consideramos mhs trascendentales. 

DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. 

a).- Decreto de 19 de Octubre de 1810, dado en Valladolid 

hoy Horclia, en el cual entre otras providencias, declara abo

lida la esclavitud, y prohibe el comercio de esclavos, bajo 

pena de muerte y confiscacibn de bienes de los infractores, 

suprimiendo los tributos y reduce las contribuciones. 

b).- Decreto de 26 de Noviembre de 1810, emitido en Gua--

(37) Noriega Alfonso. Op. Cit. P.P. 76-77. 
(38) Arellano García, Carlos. ~ P, 86. 
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dalajara, por el cual queda abolida la esclavitud en todo el 

pals, se derogan las leyes relativas o tributos, se prohibe -

el uso de papel sellado, y se declara extinguido el estanco 

de tobaco, pblvoro y otras materias. 

c),- Decreto de 6 de Diciembre de 1810, que se dict6 en 

Guadalajara sobre la libertad de los esclavos dentro del 

t6rmino de diez dlas, so pena de muerte que se oplicor6 a los 

transgcsorcs, adcm6s de otras providencias como ia dcvolucibn 

de tierras a los pueblos ind[genas y ln libcraci6n de toda -

cxoccibn o los indios. 

La importancia de estos Decretos, reside en el Derecho o 

la libertad, no se limita a lon ltom11rcs libres corno succdle -

en Roma, sino que la libertad se hace extensiva aún o los so-

metidos a la esclavitud. Don Ignacio L6pez Ray6n: fu6 el 

autor de los Elementos Constitucionales del Proyecto de Cons

tituci6n en 1812, el cual en su articulo 31, sugiere el Ha

beas Corpus: 11 Cada uno se rcspctnr6 en su casa como en un - -

asilo sagrado, y se administrar& con lns ampliaciones y res

tricciones que ofrezcan los circunstancias de la célebre Ley 

Corpus Habeas de Inglaterra''. 

DON JOSE MARIA MORELOS Y PAVON: 

Con objeto de redactar una Constituci6n que sirviera de 

norma al nuevo gobierno del pais, se instala el 13 de Sep

tiembre de 1813, el Congreso de Chilpancingo. El 15 de Oc

tubre de ese afio, Morelos comparece ante dicho Congreso para 

dar lectura a un documento por 61 redactado, conocido b~jo la 

dcnominaci6n de ''Sentimientos de la Naci6n'1
1 por su interés -

para nuestro estudio de los antecedentes mexicanos al juicio 

de amparo, entre los puntos que encierra tal documento y que 

enunciaremos someramente, destacan los siguientes: 
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La sobcranla dimana inmcdintnmcntc del pueblo, el que 

solo quiere depositarla en sus rcprcscntanLcs, dividiendo los 

poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, eli- -

giendo las Provincias sus vocales, y 6stos o los dem6s que 

deben ser sujetos sabios de probidad. 

Que ln Patria no será del lodo libre y nuestra, mientras 

no se reforme el gobierno, abatiendo al tir6nico, substitu

yendo el liberal y hcchando fuero de nuestro suelo al enemigo 

cspafiol que tanto se ha dcclnrn<lo contra cstn Noci6n. 

Que los Leyes generales comprendan o todos sin exccpci6n 

de cuerpos privileRiodos, y que 6stos s61o lo sean en cuanto 

al uso de su ministerio. 

Que la esclavitud se prescribo para siempre, y lo mismo 

la distinci6n de castos, quedando todns iguales y s6lo dis

tinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud. 

Que cado uno se le guarden los propiedades respeto en 

su casa como en un asilo sagrado, sefialando pena a los in

fractores. 

Que en la nueva legislación no se admita la tortura. Se 

hace la considcrncl6n que los sentimientos de la Naci6n de 

Morelos se produjeron o base da las ideas intercambiadas con 

Hidalgo, de conservaciones con algunos ayudantes id6ncos y de 

los puntos constitucionales de Roybn, se formularon tales -

sentimientos que Morc]os prcscnl6 ante e] Co1igrcso de Chil-

pancingo paro la elaboraci6n de la Constiluci6n de Apotzingán. 
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La tendencia libertaria estaba ya en marcha y habría de 

culminar con lo posterior consograci6n, en el mismo siglo 

XIX, del amparo como Instituci6n Nacional proclamada Consti-

tucionalmente, (39) 

Se debe mencionar que Don Ignacio L6pcz Roy6n¡ fué el -

autor de los elementos Conslitucion{1lcs del Proyecto de Cons

tituci6n de 1812, el cual en su 'artículo 31, sugicrl' C'l Ha

beas Corpus: ºCada uno se respetará en su casa como en un - -

asilo sagrado, y se adminislrnrli con las ampliaciones y res

tricciones que ofrezcan las circunst:nncias de lo célebre Ley· 

Corpus llabcas de Inglaterra''. 

CONSTITUCION DE 4 DE OCTUBRE DE 1824. 

Debemos mencionar que en la primera Co11sti.tuci6n Mexica

na que cobr6 vigencia, de Octubre de 1821•, qucd6 establecido 

de que todo funcionario p~blico quedaba sometido n ln consti

tuci6n y a la acta constitutivo, según lo dispuesto en el ar

ticulo 163: "Todo funcionario público, sin cxcepci6n de cla

se alguno, antes de tomar poscsi6n de su destino, dcherA -

preslar juramento de gunrdnr esto Constituci6n y la Acta -

Constitutivo". 

Dicha Constituci6n qucd6 bojo lo denominnci6n de 1'Cons-

tituci6n Federal de los Estados Unidos Mcxlconos'1
1 y que fub 

cuando se promulg6 lo primero Ley Fundamental que rigi6 en -

nuestro Pols, y que en ella se adopta el Gobierno Republicano 

Federal, 

(39) Ibidem. P, 90. 
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CONSTITUCION CENTRALISTA DE 1836, 

El 23 de Octubre, el Congreso Constituyente expidi6 las 

Beses Constitucionales, paro redactar uno nueva Constituci6n 

conocido como ''Las Siete Leyes Constitucionales'' y que fu6 

promulgada el 30 de Diciembre de 1836, En este Ordenamiento 

es cuando se cambio el régimen Federativo por el Centralista, 

cstoblccicndo que todos los gobernantes cstar!on sujetos al -

poder central¡ se suprimen las Legislaturas de los Estados -

para convertir a 6stos en Departamentos a cuyo frente esta

rían juntos Departamentales integrados por cinco individuos; 

además se prorroga el periodo Presidencial o ocl10 afias se 

conserva lo scparoci6n de poderes. (40) 

En las Siete Leyes Constitucionnles de 29 de Diciembre 

de 1836. 

En los Siete I.cyes Constitucionales, aparece una insti-

tuci6n, por primera vez en nuestro derecho, que pretende ga

rantizar ln constitucionalidad de la Ley mediante un organis

mo tlpicamcntc político, el ''Supremo Poder Conservador'', co

piado del Senado Conservador Francé~, que siguiendo el pro

yecto de Sieyes cre6 Napoleón, 

En la Segunda Ley Constitucional, se regula la organiza

ci6n del ''Supremo Poder Conservador'' el cual, scg6n el arti

culo lo., se componía con cinco miembros, substituy6ndosc uno 

cada dos años. 

El Maestro Ignacio Burgoa, al ocuparse del Supremo Poder 

(40) Fix Zamudio, Héctor, El Juicio de Amparo, México 
1964. P. 219. 
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Conservador, expresa que el control constitucional que cjcrcin 

no era de lndolc jurisdiccional, sino meramente político, y -
sus relaciones eran ''Ergo Omnes'', es decir, con validbs abso-

luta y universal, lo que significaba nuscncin de efectos re

lativos de sus decisiones, además de ser potente la ausencia -

del agraviado y la carencia de relnci6n procesal; agregando -

que el funcionamiento de este Supremo Poder engendraba dentro 

del propio r6gimcn constitucional ''ruptura, tcnsi6n y desequi

librio'' entre las diversos autoridades, por ser ellas los que 

se atacaban mutuamente nl ejercer lo 'cxitaci6n' ante el men

cionado 6rgono dr. control cuyas demás atribuciones eran desme

didas, il6gicos y absurdos, como la relativo o ''restablecer -

constitucionalmente a cualquiera de los tres poderes. o a los 

tres, cua11do hayan sido disueltos revolucionariamcntc 11 (arti

culo 12 Frocci6n VII), y la que dcclnrnbo irresponsabilidad 

del organismo y de sus individuos (articulo 17). (41) 

Es ta] la importancia, que hemos de señalar que la Cons

tituci6n de 1836, en la Frocci6n Ill del artículo 2o. de la 

primera Ley Constitucional, consagra el derecho del mexicano a 

no ser privado de su propiedad, ni del libre uso y aprovecho-

miento de ella, en todo o en porte, permitiendo solamente la -

privaci6n de ella por p6blica utilidad y previa indemnizaci6n, 

si tal utilidad y previa indemnizaci6n, si tal circunstancia -

fuera calificada por el Presidente y sus cuatro Ministros en 

lo Capital, y por el gobierno y junta Departamental en los De

partamentos, agregando que la calificaci6n podla ser ''reclnma

de11 por el agraviado ''ante la Suprema Corte ante el Superior ·· 

Tribunal respectivo 11 y que ''el reclamo suspendiera la cjecu- -

(41) Burgoa Orihuela, Ignacio, Op, Cit. P. 112. 
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en cierta medida, como antecedente de la suspcnsibn del ac

to reclamado. (42) 

Ante la necesidad de reformar la Constituci6n de 1836, -

se produjo en el mes de Junio de 1840, un proyecto de Re[or

mas, elaborado por Jiméncz, Barajas, Castillo, fcrnándcz y -

Ramlrez, Diputados del Congreso Nacional y Miembros de la Co

misi6n Redactora, el cual no fué ecuánime, por roz6n de que 

el Diputado Josl Fernando Ramlrez, cmiti6 un voto particular 

que resulta de enorme trascendencia para la cvolucibn de am

paro. (43) 

En el afio de 1840, se formo una comisibn para reformar -

la Constituci6n de 1836, pero sus miembros se dividieron al -

no coincidir en la forma de gobierno que habrian de adoptar, 

pues la mayorin se inclinaba por el régimen centralista y la 

minoría propuganoba por el federalista, formulando cada gru

po su proyecto de Constituci6n desde su primer punto de vis

ta, aunque más adelante la Comisi6n eu conjunto elnbor6 un -

tercer proyecto de transncci6n el cual no lleg6 a aprobarse, 

ya que no fu~ del agrado de Antonio L6pcz de Santa Ana, quien 

disolvi6 el Congreso Constituyente y por ende, dcsapareci6 la 
Comisibn Redactora del Proyecto. 

Al declararse disuelto el Congreso Constituyente de 1842 

nombra1sc en sustituci6n de 61 a una junta de Notables -

(Junta Nacional Legislativa), se encarg6 a ella la elabora-

ci6n de un nuevo proyecto Constitucional. Asl, el 12 de Ju

nio de 1843, se promulga un documento constitucional dcnomi-

(42) Arellano Garcla, Carlos. ~P. 96. 
(43) ~P.P. 103-112. 
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nado "Bases de Organizoci6n Polltica de lo Rep6blica Mexica-
no", (44) En esto Constitución Centralista mejor conocido 

como ''Bases Org&nicas''• se suprime el Supremo Poder Conserva

dor, pero no se establece un sistema de control constitucio

nal que lo sustituya, sin embargo, tiene un asomo incompleto 

de control por órgano pol{tico, al otorgar al Congreso la Fa

cultad de ''reprobar los decretos dados por loo osomblcos de

partamentales, cuando sean contrarios o lo Constituci6n o o 

los Leyes'', odemAs, en el articulo 9o. se tiene un enunciado 

completo de gorantlns individuales de los habitantes de lo 

Rcpóblica; y por óltimo, en ning6n precepto de ella se concc-. 

de al Poder Judicial el control de lo Constitucionalidad, ni 

del principio de la legalidad, yo que entre los prerrogativas 

que le fija o la Suprema Corte de Justicio, está ln de ''oír 

las dudas de los Tribunales sobre la inteligencia de alguna 

Ley, y juzgándolas fundadas, iniciar la declarnci6n corres

pondicnte'1. 

Mediante el establecimiento de un Congreso Constituyente 

que inici6 sus labores el 6 de Diciembre de 1946, se propugn6 

el restablecimiento del régimen federal, nombrándose a uno 

Comisi6n de Juristas que se encargará de elaborar el Documcn-

to Constitucional respectivo. Dentro de esta Comisión, sus 

integrantes se dividieron en dos tendencias; un grupo, entre 

los que figuraba Manuel Crcsccncio Rejón, propuso lo restau

raci6n de la Constitución de 1824, sin reforma alguno, dejan

do que el Congreso hiciera posteriormente las modificaciones 

pertinentes, y el otro encabezado por Mariano Otero, pedlo 

restablecer esa Ley Fundamental, pero introduciendo en su 

(44) Burgoa Orihuela, Ignacio. Op. Cit. P. 121. 
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texto reformes fundamentales que la adecuara o la realidad de 

la 6poco. (45) Es as! como se produce el famoso "voto par
ticular" de Mariano Otero, el 5 de Abril de 1847, el cual es 

aceptado por el Congreso el 21 del propio mes y año, que fué 

lo que form6 parte del texto general promulgado el 18 de Hayo 

de 1847, con el nombre de ''Actas de Reforma", por lo cual 

vuelve o tener vigencia la Constituci6n de 1824, pero refor

mada con los puntos de vista de Mariano O~ero, (46) 

CONSTITUCION DE 1857. 

En acotamiento a lo dispuesto en el Plan de Ayutln, el 
Presidente Juon Alvarcz, convocb o un Congreso extraordinario 

Constituyente, que inici6 sus labores el 14 de Febrero de 

1856, y los termin6 el 5 de Febrero de 1857, fecha esta en 
que el entonces Presidente de la República, Ignacio Comoníort 

jur6 "cumplir y hacer cumplir'' la Constituci6n Federal apro

bada por el Congreso. Corresponde a Ponciano Arriaga el mé

rito de haber sido el redactor principal del Proyecto de -

Ley Fundamental, que emergió del citado Congreso Constituyen

te, 

En este Documento Supremo, se contemplaban los gorontias 

individuales, e11 sus articulas del lo. al 29, que corrcspon

dlon al Capitulo Primero, bajo el Rubro de "Derechos del 

Hombre 1
'. 

(45) 
(46) 

Arellano García, Carlos. Op, Cit. 
~ P. 124. 

P. 116. 
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LA CONSTITUCION DE 1917. 

Don Vcnustiono Carranza, encargado del Poder Ejecutivo de 

la Uni6n, convoc6 en el mes de Septiembre de 1916 n un Congre

so Constituyente, el cuol se instulb en la Ciudad de Qucrbtnro 

el 21 de Noviembre de ese año. 

El Señor Carranza, el lo. de Noviembre de 1916, enlregb -

al Congreso un Proyecto de Reformas o la Constiluci6n Federal 

de 1857 y di6 a conocer los motivos que la fundaban. 

Sin embargo, los Constituyentes de Querétaro, lejos de 

reformarla, elaboraron una nueva Ley Fundamental que fué pro-

mulgada el 5 de Febrero de 1917, con el titulo de "Constitu- -

ci6n Politice de los Estados Unidos Mexicanos'', entrando en 

vigor el lo. de Hayo del propio año, con exccpci6n del articu

lo relativo a los elecciones de los Supremos Poderes federa

les y de los Estados que tuvo inmediata vigencia. 

Por lo referente a la Constitucibn de 1917 que nos rige, 

destacamos la importancia que revisten en nuestro rbgimen ju

rld ico sus articulas 103 y 107, ya que el primero establece 

la clase de controversias que conoccrAn y resolverán los Tri

bunales de la Fcdcroci6n, y el segundo, precisando lns caroc

teristicas fundamentales del juicio de amparo, fija las bases 

sobre las cuales se sujetarian los procedimientos formas 

del orden jurldico que determine lo Ley Reglamentario. 

EL ESTABLECIHIENTO DEL JUICIO DE AHPARO. 

Cabe mencionar que sobre el texto aprobado de los artícu

los 103 y 107 Constitucionales, (sin tomarse en cuenta las re-
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formas que se han producido posteriormente), es necesario ha

cer los siguientes comentarios: 

a}.- Se rcitcrb la opcrancio del amparo contra actos de 

autoridades judiciales; b),- El texto del articulo 103 es -

plenamente coincidente con su antecesor 101 de la Constitu- -

ci6n de 1857; c),- Se mantiene el control de la legalidad al 

igual que la tutela de la Constitucionalidad a trav~s del al

cance amplio que se di6 al articulo 14 Constitucional; d),

Se conscrv6 al amparo en materia de juicios civiles; e).- Se 

repite la llamada ''Fbrmula Otero 11 que confirma lo relatividad 
de las sentencias de amparo; f).- Se hizo una distincibn - -

fundamental entre lo que se llnmb Amparo Directo, que proce-

dla ante lo Suprema Corte de Justicia, 6nicomcntc en contra 

de Sentencias Definitivas dictadas en juicios civiles o pena

les, y el Amparo Indirecto que se promovía ante los Jueces de 

Distrito, contro actos judiciales ejecutados fuero de juicio. 

después de concluido éste, o Licn dentro del juicio, cuando -

tuvieran sobre las personas o cosas una cjccuci6n de imposi-

ble reparaci6n, e igualmente cuando el amparo se pedla por un 

tercero extraño al procedimiento, y cuando el amparo se soli

citaba con fundamento en lns Fracciones II y III del articulo 

103 Constitucional; g).- En materia de suspensi6n se fijan -

reglas diferenciales parn la materia civil y penal; h).- Se 

elimina la revisibn forzosa por la Suprema Corte de Justicia, 

d6ndoselc o ~sto solo intcrvcnci6n si los interesados acuden 

a ella, pues de otra manera, la sentencia del Juez de Distri

to causar& Ejecutorio; i),- Se establece la responsabilidad 

de las Autoridades Responsables, cuando habi&ndosc concedido 

el Amparo en favor del quejoso, insistan en lo repetici6n del 

acto reclamado o bien, cuando traten de eludir el cumplimien

to de esa Sentencia, y en cuanto a los funcionarios del cono

cimiento de amparo, cuando conforme a la Ley, debiendo hacer

lo, no suspendan el acto reclamado. 
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De esta forma, la Constituci6n de 1917, legaliz6 defini
tivamente el amparo judicial estructurando su funcionamiento, 

situación que dA lugar o que, por uno porte, se encauce al -

legislador ordinario sobre el sentido de la Ley Reglamentario 

que emite, y por lo otra, que cualquier transformación del 

amparo, no se limito a la reforma de lo Ley Secundaria, sino 

que requerir& tambibn la modificaci6n de lo disposicibn cons

titucional correlativo, (47) 

Debemos destacar que o diferencia de la Constituci6n de 

1857, nuestra Ley Suprema de 1917, consigna, odem6s de los 
derechos fundamentales del individuo, las llamadas goronttas 

sociales, o sea, el conjunto de derechos otorgados a determi

nadas clases sociales tendientes e mejorar y consolidar su -

situoci6n ccon6mico, contenidos principalmente en los art!cu

los 27 y 123 Constitucionales, (48) 

(47) Noriega Alfonso,~ P. 110, 
(48) Burgos Orihucla, Ignacio. Op. Cit. P. 131, 
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PROVISIONAL DEFINITIVA 

J ,- CONCEPTO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, 

o).- Suprema Corte de Justicia. 
b).- Tribunales Colegiados de Circuito. 
c).- Jueces de Distrito. 

2, - CLASES DE SUS PENS ION. 
a).- Suspensi6n Oficiosa, 
b),- Suspensi6n Provisional, 
c).- Suspensi6n Definitiva. 

3,- MARCO JURIDICO, 

a).- La Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

b).- Ley de Amparo, 
c),- Ley Org6nica del Poder Judicial de la Fcderaci6n, 
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CONCEPTUALIZACION DE LA SUSPENSION PROVISIONAL Y DEFINI
TIVA. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SUSPENSION. 

Previamente al estudio de los antecedentes hist6ricos de 

la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, con

sideramos honesto advertir, que los que entramos al estudio 

del juicio de amparo o de la suspensión, recurrimos a los es

tudios hist6ricos formulados por los insignes Tratadistas Ig

nacio Burgoa y Alfonso Noriega. 

Haremos s61o un comentario breve, resultado de lo lectu

ra de algunas obras que sobre el juicio de amparo se han es

crito, 

La moyorlo de los especialistas en la materia, coinciden 

en sefialor al ''Habeas Corpus'' y a los ''Procesos Forales de 

Arag6n'', como los más remotos sistemas de control constitu- -

cional y, por lo tonto, ontcccdcntcs del amparo mcxitano, ca

be precisar que para el efecto de la suspcnsi6n el Tratadista 

Ignacio Burgoa scfiala lo siguiente: " ••• Casi todos los medios 

de control constitucional, desde el Habeas Corpus Ingl~s y -
los famosos Procesos de Arag6n, traen imbibita la suspensi6n 

del acto impugnable, al menos en aquellos casos en los cuales 

la ejecuci6n de éste destruirla el interés teleol6gico de la 

protecci6n perseguida por el afectado ••• " (49) 

Sin embargo el Licenciado Ignacio L. Vallarta selala: 

'' ••• Se puede afirmar que la idea fundamental del llabcas Cor--

(49) lbidcm. P. 704. 
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pus, no es original de Inglaterra, sino que es de Legislacio-
ncs mAs antiguas. Los Jurisconsultos Romanos establecieron el 

interdicto "De Homine Libero exlbcndo''• interdicto que a pe

sar del tiempo y de tontas civilizaciones, podemos encontrar -

m6s de una doctrina aplicable o las instituciones muJcrnns. 

El no se daba contra las dutoridodes, sino contra los -

particulares que privaban de su libertad a un hombre libre, 

oblig~ndolos a exhibirlo ante el pretor ••• La Ley Romano que 

as! se preocupaba del favor que merece lo causa de libertad, 

establcci6 un procedimiento sumarisimo paro restituir en el 

goce de sus derechos nl preso, procedimiento que no se debla 

alargar ni aún con motivo del delito que importara ese atenta

do contra el hombre libre, ••. usi es que ompnrodo y protegida 

la libertad del detenido desde luego, se seguía por cuerda se

parada el procedimiento criminal conforme e lo Ley Fabin. Sa

biendo que el Habeas Corpus Inglls, se di tambi6n contra par

ticulares, se puede advertir el razgo de semejanza entre la 

instituci6n Romana y la Inglesa". (50) 

Sin hacer menci6n de la suspensión, se ven sus efectos en 

lo expuesto por el Licenciado Ignacio L. Vollorta, respecto 

al Derecho Romano. 

Respecto o los antecedentes de nuestro Pals ''H~xico 11 , el 

Investigador Andrls Lira Gonzólez, despu6s de asegurar la 
existencia de un amparo colonial que, en su concepto, viene a 

explicar, el porqul del arraigo tan profundo en el Pueblo 

Mexicano del amparo que naci6 en el Acto de Reformas de 1847, 

(50) Vallarta Ignacio, L. El Juicio de Amparo y el Habeas 

Corpus" Ed. Porrón 2a. Ed. Hlxico 1975 P.P. 23-24. 
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cuando se refiere o la s~spcnsibn del octo reclamado, se ex
presa de la siguiente forma: ''Otro aspecto de los alcances 

del Mandamiento de Amparo, es la Suspcnsi6n del acto recla

mado. 

Se encuentra suspensibn de actos reclamados en casi todos 

los amparos, se puede advertir como en 6rdcncs dadas a los Al

caldes mayores, Corregidores, y en general Ejecutorias del 

mandamiento de amparo, se les advierte que hagan ccsnr los ac

tos de agravio; pero esto suspensión o ccsnci6n no es equipa

rable o ln del moderno Derecho procesal, en el que se entiende 

por suspcnsibn, la ccsacibn temporal de efectos de actos jurt

dicos determinados; existen, algunos casos claros de amparo 

colonial, en los que el mandamiento tiene esos efectos suspen

sivos, pudi~ndose mcncionnr el otorgndo por el Virrey Don Luis 

de Vclnsco, en el oño de 1591, n los naturales de Joxutlo, am

parAndolos en unas tierras y en el cuol se dispone: '' •••• Por 

Agora y t1osta por m1 otra coso se provcn, se mande y se ampare 

a los dichos nnturnlcs en las tierras que se inclulan en los 

dichos llamados y no se eche en ellas ganado alguno por ningu

no persona, en mi opini6n 1 el antecedente m6s remoto de la 
suspensi6n del acto reclamado lo encontramos en una formo 

procesal del amparo colonial que estuvo en vigor en el Derecho 

Novohispono", (51) 

Un antecedente más de lo suspcnsibn del neto reclamado lo 

señalo el Tratadista Noriega Cant6 Alfonso, nl decirnos; '' 

se ha encontrado otro antecedente de ln suspensi6n del acto 

(5¡) Lira GonzAlcz, Andrés "El Ampnro Colonial y el Jui-

cio de Amparo Mexicano'', Ed. Fondo de Cultura Econ6-

mica México 1971. 
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reclomodo en les Siete Leyes Constitucionales de 1836. En 
efecto en el orttculo 2o. Fracci6n III; de la Primera Ley 

Constitucional, se consignaban los derechos del Hcxicono, dc

nominaci6n que en esta Ley Fundamental se daba a los derechos 

del hombre y, de manera t.extual se dccta: • ... El reclamo &us-

penderA lo cjecuci6n hasta el fallo ••• • 

En consecuencia en este procedimiento propio del reclamo 

que se hacia valer en contra de la detcrminaci6n de la cxis-

tcncie de causa de utilidad p6blice en el caso de unn cxpro- -

piaci6n, ast como de la fijaci6n del monto de ln indcmnizaci6n. 

se encontraba un antecedente de la suspensi6n del acto rcclo-

mado, en tanto se dicta lo rcsoluci6n en el fondo de la cues

ti6n debatido. (52) 

En cuanto a los antecedentes históricos mexicanos, desde 

el punto de vista de los ordcnnmicntos legales que consignaron 

y reglamentaron el juicio de amparo mexicano, como sistema de 

control constitucional, podemos afirmar que en el Acta de Re

forma de 1847, en cuyo articulo 25, se consign6 por primero -
vez, a nivel federal, la procedencia del juicio de garantlas, 

no se hizo alusi6n alguno o la medida suspensiva; e igual si

lencio se advierte en lo Constituci6n Federal de 1857, no obs
tante que ésto rcglamcntb nuestro medio de control constitu- -

cional y cuyos principios [undomentoles n6n perduran en la Ley 

Suprema vigente. 

Como se puede observar en México, ln suspcnsi6n en el -

juicio de amparo, es la detcrminaci6n por lo que se ordeno de-

(52) Noriega Alfonso. Op. Cit. P.P. 867-868, 
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tener la realización del acto reclamado, temporalmente, mien

tras se resuelve la cuestión constitucional planteada. La fi

nalidad de la suspensión, es la de paralizar o impedir la ac

tividad que desarrolla o est6 por desarrollar ln Autoridad 

Responsable, evitando con ello los do5os o perjuicios que pu

diera causarle al quejoso la ejecución del acto reclamado, 

además de que con ello se conservo viva lo materia de la con

troversia constitucional. 

Por ello, la suspensión tiene uno importancia trascenden

te, y además, al haber sido elevado al rango de instituci6n 

constitucional, dicha medido suspcnsionnl, como lo menciono el 

Tratadista ll~ctor Fix Zamudio, constituye un c~so de excepción 

respecto de los Constituciones Lotinoamcricnnos, que no con

tienen referencias expresas a providencias cautelares. 

Como la suspensi6n preserva la materia del amparo, posi

bilita que la Sentencia Definitiva pueda operar retroactiva- -

mente, en su caso, restituyendo los cosas al estado que 

daban antes de la violaci6n constitucional, devolviendo 

guar

al 

agraviado el pleno goce de sus gnrontfas, pues dicha sentencia 

protegerá únicamente al solicitante de amparo, sin hacer de-

clnraciones generales de inconstitucionolidad o de ilegalidad, 

constituyendo lsto el principio de la relatividad de ella, - -

consagrado en la Fracci6n IT del articulo 107 Constitucional y 

reiterado en el articulo 76 de la Ley de Amparo. (53) 

En raz6n de lo expuesto, derivamos que la suspcnsi6n del 

acto reclamado es uno de los aspectos más importantes del jui

cio de amparo, lo cual se regula en el artículo 107 Fracción X 

~3) Arellano Garcla, Carlos. Op. Cit. P.P. 280 y 883. 
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y XI, Constitucionales, y en los articulas 122 al 144, 170 nl 

176, 223, 224, 233 y 234 de la Ley de Amparo. 

!.- CONCEPTO DE AUTORIDADES COMPETENTES. 

Respecto a las atribuciones cslntalcs, podemos decir que, 

cuyo conjunto constituye el fin del Estado, en un sistema de 

divisi6n de poderes, que se realizaba mediante tres funcio-

ncs juridicamcntc distintas, que son, la Legislativa, Lo Eje-

cutivn y ln Judicial. 

La cnlificoci6n específica puede establcccr~c desde dos 

puntos de vista: 

a),- Material lo b).- Formal, 

La Material consiste en calificar una actividad estatal, 

determinada atendiendo o su noturolczn intrinsico de lo [un-

ci6n que mediante ello, tomo en considcraci6n sus 

juridicos distintivos. 

elementos 

Atendiendo a lo Formol, que es lo que no tiene como base, 

paro ln estimaci6n juridico de determinada funci6n del Estado, 

ln indole substancial de ~sta, sino la calidad constitucional 

de la autoridad que normalmente estó encargada de desempeñarla. 

Pues bien el conjunto de las facultades con que la Ley en 

general inviste a cada una de las autoridades encargadas de -

desempeñar una determinada funci6n estatal, es lo que consti

tuye la ''compctcncia 11
1 que se revela, por ende, como una limi

taci6n normativa a las funciones Legislativa, Ejecutiva y Ju

dicial. 

En vista de lo anterior y rcfiri6ndonos ya en especial a 



la ''competencia jurisdiccional'' 6sta se traduce en aquel con

junto de facultades especificas con que jur!dicamcnte están -

investidas las autoridades encargados de desempeñar ln fun

ci6n jurisdiccional estatal abstracta. 

La competencia generalmente tiene una condicibn presu-

pucstal 1'Sine Qua Non 11
1 paro que su actunci6n de una determi

nnda autoridad en el dcsorollo de la funcibn estatal que le 

corresponde gcnbricamcnte, sea v6lidn y eficaz. Por eso es 

que, trat6ndose del desarrollo de lo funcibn jurisdiccional, 

se le considern como elemento de existencia necesario paro la 

validés de la actuocibn de lo autoridad encargada de ejercer

la. 

Aplicada ln idea de competencia judicial a nuestro jui

cio de amparo, que es una de las formas como se realiza lo 

funci6n jurisdiccional genérica del Estado Mexicano, resulta 

que aquella es el 11 Conjunto de facultades que ln normaci6n 

jurídica otorga a determinadas autoridades cstotoles 1 con el 

fin de establecer el control constitucional, en los cosos -

previstos por el articulo 103 de lo Ley Supremo. Por su par

te lo Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 1 tieíle ingeren

cia en los dos tipos procedimentales de amparo, a saber, el 

Indirecto o bi-instancial y el Directo o uni-instencial, en -

este 61timo ha quedado reducida su 6rbitn competencial por 

las reformas de 1987, (en vigor desde el 15 de Enero de 1988). 

En el amparo indirecto o bi-instnncial, sabemos que la 

Suprema Corte de Justicia conoce de él en ''segunda instancia a 
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trav6s d~l- ~ecurso .. de. Revi8.:i6n'.' que p'rOcc?de contra las Sentcn

¿ias·que en la audiencia constitucional dictan los Jueces de -

Distrito. 

Este conocimiento es limitativo fuera de los casos espe

cíficamente establecidos en la Constituci6n (articulo 107 

Fracci6n VIII) y en la Ley de Amparo (nrticulo 84) de dicho 

recurso, deciden los Tribunales Colegiados de Circuito. As{ 

la Corte tiene competencia para conocer de la Rcvisi6n contra 

las referidas sentencias, en las hip6tcsis que a continuaci6n 

se mencionan: 

a). - COMPETENCIA EXCLUSIVA. 

Cuando en el amparo fallado por los Jueces de Distrito el 

acto reclamado, sea una Ley Federal o Local, un Tratado Inter

nacional, un Reglamento Federal l{ctcr6nomo que cxpidi6 el Pre

sidente de la Rcp6blica conforme al articulo 89 Fracci6n I; de 

la Constituci6n, o un reglamento o cualquier ordenamiento le

gal local decretado por el Gobernador de la Entidad Federativo 

de que se trate, 

Tombi6n ac manifiesta que cuando lo acci6n de amparo -

ejercitada ante el Juez de Distrito, se hubiese fundado en lo 

previsto por las fracciones II y III del articulo 103 Consti-

tucional, es decir cuando se trate de lo que indebidamente - -

suele llamarse ''amparo soberanía'' o sea cuando dicha acci6n se 

hubiese dirigido contra Leyes o Actos de Autoridades Federales 

o de los Estados que en concepto del quejoso entraficn la in

terferencia de facultades entre unos y otros. 

Así pues, el criterio que determina la competencia exclu-

siva de la Suprema Corte en el conocimiento del Amparo Indi-
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recto mediante el Recurso de Revisión, se funda en los casos 

apuntados las cuestionen planteadas ante la jurisdicci6n [e

deral atañen directamente a la defensa de la conetituci6n. es 

decir, al control constitucional y no nl control de legalidad, 

b).- FACULTAD DE ATRACCION, 

Esta facultad fu6 establecida por las Reformas de 198'. 

Se contiene en una fórmula muy vago e imprecisa inserte en el 

pArrsfo segundo del Inciso b) de la f racci6n VIII del artlcu

lo 107 Constitucional, misma que indica que la Corte puede -

conocer de los amparos en revisión 11 que por sus caracterlsti

ces especiales asl lo amerite'', tomando en cuente que no ex

presa en que consisten tales, 'caroctcrlsticas', cuya epre- -

ciaci6n queda sujeta al insondable criterio subjetivo de los 

integrantes de dicho Tribunal. 

Asimismo nos referimos al Amparo Directo o uni-instan- -

eial, de la siguiente forma: 

a),- RECURSO DE REVISION. 

En este tipo procedimental la intervenci6n de la Suprema 

Corte de Justicia, lo convierte en bi-instoncial en el caso 

especificc a que se refiere la fracci6n IX del articulo 107 

Constitucional. Este caso concierne al Recurso de Revisi6n 

que ante ella procede contra las sentencias que en materia de 

'amparo directo' pronuncien los Tribunales Colegiados de Cir

cuito, cuando decidan sobre la inconstitucionnlidad de alguna 

Ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de 

la Constitución, sin fundarse en la jurisprudencia que la -

propia Corte haya sustentado sobre estas cuestiones. 
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b),- FACULTAD DE ATRACCION. 

Esta facultad, también la puede ejercer la Suprema Corte 
de Justicia, tratAndose del Juicio de Amparo Directo o uni

instancial, que amerite su desempeño, conforme lo previsto 

por los articulas 182 y siguientes de la Ley, 

Ahora bien el articulo 108 Constitucionol Federal, se -
consideraba como alto funcionorio o los 'Magistrados' de la 

Suprema Corte de Justicia. Actualmente habla de sujetos a -
juicio politico, ya no menciona funcionarios, esto es con-

forme lo establece el articulo 110 Constitucional; por otra 

parte en la Ley de Amparo no prcsenla cambio alguno en su ar

ticulo 198 sefiala que: • ••• Los Ministros de la Suprema Corte 

de Justicia de lo Noción, son responsables en los juicios de 

amparo de los delitos o faltas que cometen, ya en la sustan-

ciaci6n de éstos, ya en las sentencias, en los términos que -

los define y castigan el Código Penal paro el Distrito Fede-

rol y la Ley OrgAnico del Poder Judicial de lo Federación, -
os! como este capitulo''. 

Cabe mencionar que a partir de las reformas constitucio
nales y legales, referentes al juicio de amparo, La Suprema 

Corte de Justicia, no tiene competencia en materia de suspen

sión. También los Tribunales Colegiados de Circuito, tienen 

la competencia de abarcar los dos tipos procedimentales de -

amparo, el Indirecto P.l Directo. 

Sin embargo, el r~gimen respectivo puede alterarse, en 

ceda coso concreto, por la facultad dc.atracci6n que la Su- -
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prcmo Corte est& investida cuando el asunto de que se trate -

tenga lo mencionado anteriormente en el inciso b) de la frnc

ci6n VIII del arttculo 107 Constitucional y Únicamente tienen 

competencia para conocer de la suspcnst6n del acto rcclnmndo, 

en su cnrActcr de Tribunales Revisores; surtiendo cíccto esta 

competencia en los siguientes casos: 

a).- RECURSO DE REVISION, 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 85, Fracci6n, 
I; de la Ley de Amparo, en relación con el articulo 44, Frnc-

ci6n Il, de lo Ley OrgAnica del Poder Judicial de la Federa- -
ción, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes, 

para conocer el Recurso de Revisión enderezado en contra de 

los autos y resoluciones que pronuncien los Jueces de Distri

to o el Superior del Tribunal responsable, en los casos de 

lea fracciones 1, II II del articulo 83 de la Ley Regla-

mcntnria, y de cllns, la Fraccibn II, se refiere a la pro-

cedencia del Recurso de Rcvisi6n contrus las resoluciones de 

un Juez de Distrito, o del Superior del Tribunal responsable, 

en su caso en que concedan o nieguen la Suspcnsibn Dcfiniti-

va, o en que modifiquen o revoquen el nuto en que lo hayan - -
concedido o negado y los en que se nieguen ln Rcsoluci6n o -

Revocaci6n solicitada, 

b).- RECURSO DE QUEJA. 

De unn manera cxprcsn corresponde a los Tribunales Colc-

giados de Circuito conocer del Recurso de Queja, en los casos 



55 

previstos en las Fracciones VII, VIII y XI del articulo 95 de 

la Ley Reglamentarla, sin que ello signifique el desconoci-
mlcnto de su procedencia, en dctcrminodos casos, con base en 

la Frncci6n VI del propio precepto, 

Asl la competencia de los Jueces de Distrito para cono

cer de le suspensión del acto reclamado, se configuro en to

dos los casos de Amparo Indirecto o bi-instoncial. Se afir

ma que estos órganos judiciales federales conocen en primero 

instancia del Amparo Indirecto, que contra cualquier acto de 
autoridad que no seo unn Sentencio Definitiva Civil, Penol, 

Administrativa o Laboral (Laudo) o alguna Resoluci6n que pon

ga fin al juicio, scgGn las Reformas de 1987. 

Ahora bien, entre los mGltiples Jueces de Distrito que 
existen en lo República, opera un sistema compctencinl que se 

finca en tres factores que son: El Territorio, La Materia 

Jurldica sobre lo que verse el acto reclamado y la Indolc Es

pecial de lo Autoridad Responsable. 

2.- CLASES DE SUSPENSION, 

Cuando el quejoso solicita la protcccibn de la Justicio 
Federal en contra de actos de las autoridades que señalo como 

responsables, puede pedir, a la vez lo suspcnsi6n que impido 
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que el neto que combate se realice. Ahora bien, lo suspcnsi6n 
adquiere coractcrlsticas y modalidades especiales previstas en 

lo Ley de Amparo y que nos permiten clasificarla en Suspensi6n 

de Oficio; Provisional; Definitivo; por Hcct10 Superveniente; -

de Plano en Amparo Directo; y la otorgada por los Jueces del -

orden com6n .. 

Cnbe mencionar la opini6n que el Tratadista Ignacio Bur-

goo señala, a su vez observa n la autoridad que dicta la sus-

pensi6n, y a los efectos de 6sta, estimando que: '' •• ,La sus-

pensi6n en el juicio de amparo es aquel proveido judicial (au

to o rcsoluci6n que concede la suspensión de plano u oficioso, 

provisional o definitiva) creador de una situuci6n de pnrali-

znci6n o ccsaci6n, temporalmente limitado, de un acto reclama

do de car6cter positivo, consistente en impedir para lo futuro 

el comienzo o iniciaci6n, desarrollo o consecuencias de dicho 

acto, o partir de la mensionoda paralizaci6n o ccsaci6n, sin -

que se invaliden los estados o hechos anteriores a 6stos y que 

el propio acto hubiese provocado." (54) 

Tomando en cuenta otra opini6n del Tratadista Fix Zamudio 

Hhctor, y que scfiola que ''la suspenai6n de los actos reclama-

dos constituye una providencio cautelar, por cuanto significa 

una aprccioci6n preeliminar de la cxistcncio de un derecho 

con el objeto de anticipar provisionalmente algunos efectos 

de lo protección definitiva y por este motivo, no solo tiene 

la eficacia puramente conservativa, sino que tambi~n puede -

asumir el carácter de una providencia constitutiva, o parcial 

y provisionalmente restitutoria, cuando tales efectos sean ne-

(54) Burgoa Orihuela, Ignacio, ~P. 709, 
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cesarios paro conservar la materia del litigio o impedir per
juicios irreporobles a los interesados". (55) 

Mencionaremos tombi6n la valiosa opini6n o este respecto 

que sc~ala el Tratadista Cauto Ricardo y que dice: ''Lo sus

pcnsi6n, como la mismo polobro lo indico, tiene por objeto 

suspender los efectos del acto reclamado, esto es, impedir, 

que ese acto se ejecute, mientras se decide, por Sentencio 

Definitiva, si es o no violatorio de ln Constitución. (56) 

o).- SUSPENSION OFICIOSA. 

Tiene como finnlidod impedir cualquier atentado contra -

lo vida de una persona, y todo aquello que afecte su integri

dad flsica o su dignidad, como la deportación o destierro, 

las penos prohibidas por el articulo 22 Constitucional, y por 

otra rurtc, evitar lo consumacibn de cualquier acto que hi-

ciero f ~sicamentc imposible restituir al quejoso en el goce -

de la grnntlo individual rcclomndo. De esto deducimos que 

opera con base en la gravedad de los actos que se reclaman, o 

bien por el peligro de que de llegarse a efectuar, hiciera 

fisicamente imposible la restitución ol quejoso del derecho 

fundamental violado. Esto suspcnsibn se decreta de plano sin 

ninguna tromitoci6n ulterior en el mismo auto de odmisi6n de 

demando, pues basta con que de los datos aportados en ella -

aparezca que se reclama alguna de las violaciones apuntadas o 

resulte inminente el peligro de consumaci6n irreparable de -

los actos reclamados, para que el Juez de Distrito la otorgue 

(SS) Fix Zamudio, Hbctor. Op. Cit. P. 278. 
(56) Cauto Ricardo, Tratado Te6rico-Pr6ctico de la sus

pensi6n en el amparo, Ed, Porr&a 2n. Ed. M~xico, 
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y notifique a los res~onsnbles, inclusive por la vln telegrh

[ica, que deben cumplimentar de inmediato el mandato suspcn

sional. Esto quiere decir que de proceder esta suspcnsi6n 

deber6 ser ocordodo de plnno, sin tr6mitc previo y en el pro

veído inicial del juicio, sin necesidad de formar expediente 

separado. Lo suspensibn de oficio se contemplo en el nrtlcu

lo 122, regulándose su procedencia en el Numernl 123 233, 

ambos de la Ley de Amparo. 

La Suspensi6n de Oficio apareci6 en nuestra Ley Regln-

mentorio de 1882, en su articulo 11, que dcc!a: 

'EJ Juez puede suspender provisionnlmcntc 

el acto emanado de le ley o de lo nutori-

dad que hubiere sido reclamado. Cuando 

el quejoso pide esto suspensión, el Juez 

previo el Informe de la Autoridad Ejecu-

toro que rcndir6 dentro de veinticuatro -

horas, correrá traslado sobre este punto 

el promotor fiscal, quien tiene obligo- -

cibn de evacuarlo de11lro de igual t6rmino. 

En casos urgcntlsimos, a6n sin necesidad 

de estos trámites, el Juez puede suspcn-

dcr de plano el acto reclamado, siempre -

que sea procedente la suspcnsi6n conforme 

o esta Ley.' 

Debi6ndosc su adopci6n a las consideraciones precisadas 

por Don Ignacio L. Vallartn, para el cual lo suspcnsi6n era 

improcedente: 

a).- Cuando el neto reclamado no tuviere 

cuencias irrc¡1arablcs. 

canse--
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b).- Cuando o6n no concediendo ln suspensi6n pcrmnnccic

ro integra la materia del juicio; 

e).- Cuando a pesar de que el acto no se suspendiera, 

fuera posible r~stitulr los cosos al estado que tcnlan antes 

de la violación; y, 

d).- Cuando al concederse lo suspensión, 6sta n su vez, 

consumara netos irreparables, que dejaran sin materia el jui

cio. (57) 

Estas ideas de Don Ignacio L. Vnllarto, sirvieron para 

ordenar y estructurar las bases de lo suspensión. 

En la actualidad la proccdcncin de la suspensión de ofi

cio en el juicio de amparo, csth en rozón de dependencia con 

dos factores: 

a).- Lo nntl1roleza del acto reclamado, que acusa grave

dad en cuanto a los efectos de su ejecución para el agravia

do¡ y, 

b).- La necesidad de conservar la materia de amparo, 

evitando la imposibilidad de que se restituya al quejoso en 

el uso y goce de la garantla constitucional viola~n. 

Estos dos factores d~terminantes, exclusivos y limitados 

d~ la procedencia de la suspensi6n oficiosa, se encuentran 

previstos en los art!culos 123 r 233 de la Ley de Amparo. 

(57) Noriega Alfonso. ~ P. 999 
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Al respecto los Licenciados Solo Gordoa y Libvana Palma 

nos dicen: " ••• Lo suspcnsi6n de oficio, tiende a la protcc-

ci6n de los derechos pcrsonallsimos del agraviado, en todos 

los casos en que se ataque su condici6n de hombre, y por cx

ccpci6n opera la medido de oficio en el aspecto patrimonial -

cuando se trata de protegerse un valor insustituible que no 

puede rcstitulrsc• flsicnmcnte si llegara n ser destruido, ni 

resarcirse por ser una calidad inherente a la cosa y que tam

poco es apreciable en di1tcro. 1
' (58) 

b}.- SUSPBNSION PROVISIONAL. 

Es la que se solicita al intentar una demanda de amparo, 

y su f inalidnd es mantener las cosas en el estado que guarden 

hasta que se notifique a la autoridad responsable la Rcsolu-

ci6n que se dicte sobre suspcnsi6n definitiva. Al respccto 1 

cabe mencionar lo siguiente: 

a).- Debe pedirla el quejoso nl presentar su demando de 

amparo, pero tnmbi6n puede hacerlo en cualquier tiempo (arti

culo 141), mientras no se hoya dictado Sentencio Ejecutoria. 

b) .- Su procedencia y requisitos se establecen en los 

articulos 124, 125, 130 136 lle la Ley de Amparo. 

c).- Su efecto es mantener las cosas en el estado que 

guarden, significando 6sto que ln autoridad responsable sus

penda la actividad que está desarrollando, tendiente a ejecu

tar el acto reclamado, o bien, que no se produzcan los efec

tos jurídicos del acto reclamado cuando 6ste no tiene renli

zaci6n material. 

(58) Soto Gordoo, I. Libvona Pnlmn C. 11 Ln Suspcnsi6n 
del Acto Reclamado en el Juicio de Am11aro 11

, Ed. 
Porrúa 2a. Ed. Mhico. P.P. 53-54. 
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d).- Cuando en el ceso se deban salvaguardar dnños o -

perjuicios de tercero, el Juez de Distrito scñnln uno gnran

tla al quejoso para que surta sus efectos lo suspcnsi6n con

cedido. 

e}.- Si la suspensión se concede con respecto a la li

bertad personal del agraviado, se fijan las medidas necesa

rias para su aseguramiento. 

f).- Su vigencia ceso cuando se notifica a la autori

dad responsable la rcsoluci6n que se dicte sobre suspcnsi6n 

definitivo. (59) 

En slntcsis, la sus¡>cnsi6n provisional del acto recla

mado es nquella orden judicial potestativa y unilateral que 

dicta el Juez de Distrito en el auto inicial del incidente -

de suspcnsi6n, previniendo a las autoridades responsables -

que mantengan las cosos en el estado que guarden ol decrc-

tarsc, mientras no se les notifique lo rcsoluci6n que conce

da o niegue al quejoso la suspcnsibn def i11itlvo del neto rc

clomodo (o suspcnsi6n propiamente dicha). (60) 

En efecto, precisar los efectos de la suspensión provi

sional resulto, en opini6n de lo mayorla de los cspcciolis-

tas en lo matcrio, bastante difícil; ln raz6n de· que dicho 

dificultad se presenta precisamente por la naturaleza misma 

de la medida provisional, pues al desconocer el juez de am

paro la situaci6n real de los hechos que le narra el quejoso 

l59) Arellano García, Carlos. ~ P. 893. 
(60) Burgoa Orihuela, Ignacio. ~P. 780. 
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en su escrito de demanda, no le es dable imprimir al proveido 

en el que la decreta alguna modalidad cspcctfica, procediendo 

a ordenar únicnmcntc lo que mondo la Ley de Amparo y corrobo

ra la Jurisprudencia, o sen ''que los cosos se mantengan en el 

estado que guarden hasta que se notif iquc a lns autoridades -

responsables la rcsoluci6n que se dicte so11rc la suspcnsl6n 

definitiva'1
; situoci6n esta 6ltima que en si misma es muy 

vaga para poder determinar con prccisi6n el alca11cc de los 

efectos que produce In medido provisional. 

Sin embargo, a pesar de ln circunstancio anterior se ha 

admitido, en principio, que por efectos del proveido de sus

pcnsi6n provisional, ln autoridad rcsponsnblc debe suspender 

lo cjecuci6n del acto que se le reclame, en la hip6tcsis de 

que hubiera yo un principio de cjecucibn, o bien, abstenerse 

de ejecutarlo en el cnso contrario, de tal suerte que su po

ralizaci6n se traduzca en u11n especie de congclnmicnto de los 

casos de que se trate y que directo o indirectamente afecten 

la situaci6n legal del quejoso. ( 61) 

e).- SUSPENSION DEFINITIVA. 

Es la que deriva de la Rcsoluci6n que se dicto en el in

cidente de suspcnsi6n del juicio de amparo, precisamente en 

la audiencia a que se refieren los articulas 131 y 133 de la 

Ley de Amparo, y de acuerdo con lo procedencia que señala el 

articulo 124 de lo propia Ley, ya sen concediendo la Suspcn-

si6n1 ncg&ndola o dejando sin materia el incidente, esto 61-

timo, en el supuesto del articulo 134 de dicho Ordenamiento. 

(61) Soto Gordoa, l. Liévana Palma G. ~'tl.h P. 124. 
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La resoluci6n que concede la Suspensi6n Definitiva surte 
sus efectos desde luego, aunque se interponga el Recurso de 

Revisi6n, pero dejarl de producirlos si el quejoso no llena 

los requisitos exigidos para suspender el acto rcclamodo, 

dentro de los cinco dlas siguientes al de la notificación, y 
el auto en que lo niegue, deja a ln autoridad responsable en 

aptitud de ejecutar el acto reclamado a6n cuando, en su cnso, 

se interponga Recurso de Revisión, ~ituncioncs bstas que con

templa el articulo 139 de la Ley de Amparo. (62) 

Cabe mencionar algunas diferencias que considero impar-· 

tantcs para la sus¡1c11sl6n provisional y ln definitiva, que -

los hocen tener caractcrlslicas propias. 

a).- Ln suspc11sión provisional se decreta o se 

niega en el auto que representa el inicio 

del incidente de suspensibn. 

Ln suspensi6n definitiva, se dicto en una 

interlocutoria que constituye la ctopn 

final del me11cionado incidente. 

b).- El auto de suspcnsibn provisionnl es dic

tado sin m6s elementos de convlcci6n que 

el dicho del quejoso. 

La interlocutorio de suspcnsibn de(initi

vn es dictada dcspu6s de hnber dado opor

tunidad de ser oídas a les portes, me- -

diantc las pruebas, informes previos y 

alegatos. 

(62) Arcllano Garcta, Carlos. Op. Cit. P. 893. 



c).- El auto de suspcnsi6n provisional crea uno 
situaci6n indeterminada por falta de ele-

mentas de convicci.6n para precisar eso si

tuaci6n. 

Lo interlocutorio de suspcnslbn definitiva 

fija Ja situaci6n en que habrhn de quedar 

las cosas y se tomen las medidas necesa- -

rias para conservar la materia del juicio 

de amparo, hnsto su terminaci6n. 

d).- Lo vigencia de los efectos de la suspen- -

sibn provisional y de ln definitiva no es 

concomitante sino sucesiva, es decir, los 

de la primera se agotan cuando los de la -

segunda tienen inicio. 

c).- El auto de suspensi6n ¡>rovisional admite -

el recurso de quejo. 

La interlocutoria de suspcnsi6n dcf initiva 

el recurso de rcvisi6n. 

f).- En el auto que decreta la sus¡icnsi6n pro

visional no procede admitir contrafianza -

por parte del tercero perjudicado, porque 

dejarla sin materia la suspcnsi6n dcfini-

tiva. 

En cambio una vez dictadn Ja intcrlocuto-

ria, si procede lo contragarantla. 

g).- El auto de suspcnsi6n provisional no es 

revocable por causa superveniente. 
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La interlocutorio de suspensi6n def ini

tiva, constituye el supuesto Sine Qua 

Non, para abrir el incidente de rcvoca

ci6n por hecho superveniente. 

3.- MARCO JURIDICO, 

Ciertamente es necesario que existo un medio de defensa 

que permita al gobernado a enfrentarse a los desmandes del 

poder p&blico y al mismo tiempo obligarlo a que 61 debe de 

respetar los mandotos constitucionales. Es osi co~o surge 

el juicio de ampnro, que es el medio de dcfcns¿1 del goberna

do [rente a las arbitrariedades del gobernante. 

La cxplicaci6n qu~ tiene el juicio de amparo, es la de 

servir de medio de defensa del gobernado frente o los actos 

inconstitucionales del gobernante. Ln mela que tiene el -

juicio de amparo es lo constituci6n y al mismo tiempo es su 

origen o fuente. Es su fuente porque es creado por ella; y 

es su meta porque lo finalidad que con él se persigue es lo

grar el imperio de los mandatos constitucionnlcs. El juicio 

de amparo llamado tombibn Juicio Constitucional o de Garan

tías, es el gunrdi6n del Derecho y de lu Constituci6n. 

a).- LA CONSTITUCION POLITICh DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

Ahora bien, el concepto de ''Constituci6n 11 ¡>rcscnta di

versas acepciones que l1nn sido scfialadas por la doctrina. 

Esta diversidad obedece a diferentes puntos de visto. Se 

habla en efecto de 1'Constituci6n Social 11 y de ''Constituci6n 
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Politicn'', conceptos expresados por los ilustres Tratadistas 

Hauriou y Trucvn Urbinn. 

Existiendo una móltiplc tipologla y variud1simn clasi

ficaci6n de las 1'Constitucioncs'1 a que conduce intrincada- -

mente la doctrina, 11os atrevemos a sostener que sobre dicho 

concepto pueden subsumirse en dos tipos gc116riros 1 que son: 

Lo Constitución real, ontológica, social y dconto16gica, y -

la juridico-positivo, por otra parte, lo Conslitución real, 

implica el ser y medo de ser de un pueblo, en los aspectos -

reales, toles como el económico, político y cultural primor

dialmente (elemento ontológico): así como c11 el dcsidcrotum 

o tendencia para mejorar o cambiar dichos aspectos (elemento 

dcontolbgico) o querer ser. Este tipo de constitucibn se da 

en lo vida misma de un pueblo como condición Sine Quo Non de 

su identidad (constituci6n real) asl como su propia finali-

dad (constituci6n teleol6gicn), con obstrncci6n de todo es

tructura juridica. 

La Constitución Jurldico-positivn es un conjunto de - -

normas de derecho b6s~cos y supremos cuyo contenido puede o 

no reflejar la constituci6n real o lo telcol6gicn. 

Refiriéndonos a nuestra Constitución, ésta en su arti

culo 124, establece el principio de facultades expresas o 

limitadas para los autoridades federales y, no obstante que 

dispone que las [acultadcs o atribuciones que no se encuen

tran dadas expresamente a la Federación, se entienden reser

vadas a los Estados, recordando que también para lo actua-

ción p6blica de estos consignan un principio de delimitación 

de competencias para sus órganos correspondientes en el ar-
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tlculo 43 de la Ley Suprema, 

LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION. 

Este principio obviamente no implica que ln Constituci6n 

no pueda nunca contravenirse, hipótesis por lo dcmAs irreali

zable. Toda Constitución es susceptible de infringirse por 

multitud de actos del poder p&blico, y es una posibilidad que 

ella mismo prcve6. 

Por lo tanto los contravenciones que las autoridades del 

Estado suelen cometer c0Lidia11omcntc a sus mondamicntos por 

una multitud de causas que scrln prolijo enunciar. Toda Cons

titución provee a su autodefensa, instituyendo sistemas de 

control de diversos tipos en Mbxico se ejerce primordialmente 

a través del Juicio de Amparo. 

Lo Constitución establece un conjunto de instrumentos 

adjetivos o procesales de diferente carácter para que, me

diante su operatividad se preserve y mantenga el orden jurí

dico que crea y el cual es la Ley Fundamental y Supremo, tra

duci~ndosc dichos instrumentos en lo que se llama 11 Jurisdic

ci6n Constitucional". La inviolabilidad de la Constiluci6n 

denota un concepto que se vincula estrechamente a los del po

der Constituyente, Suprcmacia, Fundamentabilirlad y Legiti

midad de tal Ordenamiento Jurldico-Polltico. 

b).- LEY DE AMPARO. 

La fundamentaci6n legal para la procedencia de la sus-

pensión provisional y definitiva, tanto ante los Jueces de --
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Distrito, como ante los Tribunales Colegiados de Circuito, se 

encuentran regulados en los ort!culos 122 1 123, 124, 125, 126, 

130, 131 y 170 respectivamente en los siguientes t6rmlnos: 

"Articulo 122 1 En los cosos de la com

petencia de los Jueces de Distrito, la 

Suspensi6n del Acto rcclamndo se dccrc

tnrá de oficio o a petlci6n de la por

te agraviada, con arreglo a los dispo-

sicioncs relativas de este cnpítulo''. 

Este Numeral establece lo competencia de los Jueces de 

Distrito, para el otorgamiento de ln Suspcnsi6n Provisional 

Definitivo, scfiolando el caso especial en donde se deber& de

cretarse de oficio (cxcepcionnlmcntc) por un lodo; por el otro 

de porte ngrovindn. 

Se considera que la suspcnsi6n del neto rcclnmndo es una 

instituci6n merced n lo cual, el ngroviaclo por un neto de au

toridad, obtendr6 que los casos se mantengan en el estado que 

gunrdcn ol momento de estar resolviendo el Juicio Constitu- -

cional. 

Asi procederá ln suspensión de oficio, cuando se cumplo 

con el articulo 123, de dicl10 Cu~rpo Normativo. 

''Articulo 123, procede lo suspcnsi6n de 

oficio: 

I.- Cuando se trate de actos que impor

ten peligro de privación de la vida, 

deportaci6n o destierro o alguno de los 

prohibidos por el articulo 22 de la 

Constitución Federal. 
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II.- Cuando se trate de algún otro ac

to que, si llegare n consumarse, harta 

flsicamente imposible restituir al 

quejoso en el goce de lo gnrantlo i11-

dividuol reclamada. 

Como se puede observar, uno de los elementos rectores de 

la procedencia de lo suspcnsi6n, es precisamente que sen o pc

tici6n de parte agraviado, pero desde luego si queda Slljcto a 

ciertos requisitos; lo que nos l1occ suponer que no siempre es 

procedente lo suspcnsi6n y por lo mismo en nleunos cosos 

vocn grandes perjuicios o los so1icilnntes, sobre todo en 

pro-· 

la 

suspcnsi6n provisional ante los Jueces de Distrito, en donde 

consideramos que siempre se debiera otorgar, paro que los par

ticulares se presenten o comporczcnn o declarar o in[ormar an

te los Autoridades Judiciales o Administrativas si11 ning6n te-

mor 1 personal mente conduci~ndosc con vcrdud. 

Por su parte el artículo 121t de lo Ley de Amparo, scñnln 

los requisitos de procedencia de ln suspensi6n. 

Artículo 124, Fuera de los casos a que 

se refiere el articulo anterior, la 

suspcnsi6n se decrctnrh cuando concu-

ran los siguientes requisitos: 

l.- Que la solicite el agraviado. 

11,- Que no se sigo perjuicio al inte

rlrn social, ni se contravengan dispo-

siciones de orden público. 

111.- Que sean de difícil rcporaci6n, 

los daños y perjuicios que se causen -

al agraviado con lo ejecución del acto. 



As! mismo, Jos articulas 125 y 126, establecen otros ca

sos en que se puede conceder ln suspensión: 

''Artículo 125. En los casos en que es 

procedente la suspensión, pero pueda 

ocasionar daño o perjuicio a tercero 

se concederá si el quejoso otorgo go

rantia bastante para rcpnror el daño 

e indemnizar los que con aquella se 

causaren, si no obtiene sc11tcncia fa

vorable en el Juicio de Amparo 1
'. 

''Articulo 126. La suspcnsi6n otorgada 

conforme ol articulo anterior, queda

rá sin efecto si el tercero dn, o su 

vez, ca11ci6n bastante para restituir 

las cosas o] estado que guardaba11 an

tes de lo violocibn de gorantlas y -

pagar los dafios y perjuicios que so

brevengan al quejoso, en el caso de 

que se le concedo el Amparo~. 

Para que surta efectos la cauci6n que ofrezca el tercero 

conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el -

costo de lo que l1ubicse otorgado el quejoso. Este costo com

prenderá: 

I.- Los gastos o primas pagados con-

forme a la Ley, a la Em¡1rcsa afianza

dora legalmente autorizada que haya 

otorgado la garantía¡ 

II.- El importe de las estampillas cnu-
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andas en ccrtlficodos de libertad de -

gravámenes y de valor (iscal de ln pro

piedad cuando hayan sido expresamente -

recabados pnrn e] caso, co11 los que Ull 

fiador particular haya justificado su 

solvencia, m6s lo rctribuci6n doda al -

mismo, que no exceder& en ning6n coso, 

del cincucntn por ciento de lo que co

brarla una empresa de fianzas lcgnlmcn

tc autorizada; 

111,- Los gastos legales de lo escritu

ra respectiva y su registro, nsl como -

los de lo cnncelaci6n y su registro, 

cuando el quejoso hubiere otorgado gn-

rontln hipotccnrin; 

IV.- Los gastos legales que acredite el 

quejoso haber l1ccl10 para constituir el 

dep6sito. 

El articulo 130, del Ordenamiento, cr1 concreto se encuen

tro vinculado al articulo 124 1 regulando específicamente lo 

dispuesto por dicho numeral. 

De igual manera el articulo 131, scfiala el procedimiento 

que se sigue en el otorgamiento de la suspensi6n en los si

guientes términos: 

Articulo 131¡ Promovida la suspensi6n 1 conforme al arti

culo 124 de esta Ley, el Juez de Distrito pedirá informe pre

vio a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro -

de las vcintict1atro horas. 

Transcurrido dicho t6rmino, con informe o sin 61, se ce-
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lcbrar6 la Audiencia, dentro de setenta y dos horas, excepto -

el caso previsto en el ortlculo 133, en ln fccltn y hora que se 

hayan señalado en el auto inicial: en ln que el Juez podrá re

cibir Gnicamcntc las Pruebas Documental o de Inspcccibn Ocular 

que ofrczcnn los partes, lns que se rccibir6n desde luego; y -

oyendo los Alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si -

lo hubiera, y del Ministerio P6blico, el Juez Rcsolvcr6 en ln 

misma Audiencia, concediendo o ncgn11do ln suspcnsi6n, o lo que 

fuera procedente, con arreglo nl artículo 134. 

Finalmente el articulo 170, de la J,cy m11lticitnda, esto-

blccc lo con1pctcncin de los TrJbunnlcs Colccin<los de Circuito, 

en trot611dosc de la Suspcnsi6n del acto rcclnmndo de ln sj-

guicnlc forma: 

''Articulo 170. En los Juicios de Ampa

ra de la compctencja de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, la autoridad 

responsable decidir~ sabre la suspen- -

si6n de la cjecuci6n del acto rcclnmndo 

con arreglo al nrt1culo 107 Co11stitu- -

cional, sujetándose a las disposiciones 

de esta Ley. 

e).- LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. 

La Ley Orglnica del poder Judicial de la Federaci6n vi- -

gente, se public6 en Diario Oficinl de 10 de Enero de 1936, en 

la misma fecha en que se public6 la vige11tc Ley de Amparo. 

La aplicabilidad de tal Ley Orglnicn deriva de ln remi--

si6n que a ella lince el artículo 198 de lo Ley de Amparo, en 
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materia de responsabilidad, 

Artl~ulo 198. Los Jueces de Distrilo, 

los Autoridades Judiciales de los Es

tados, del Distrito Fcrlcral, en fun-

cioncs de aquellos, los Presidentes de 

las Juntos de Conc!liac!6n y Arbitraje 

y los Ministros de lo Supremo Corte de 

Justicia de la Naci6n, son responso- -

bles en los juicios de An1paro, por los 

defectos o faltas que cometen, ya en -

las Sentencias, en los t6rmi11os que -

los dcf incn y castiga11 el C6digo l1c11al 

para el Distrito Federal y la Ley Or-

gbnica del Poder Judicial de la Fedc-

raci6n, as! como este cn¡1ltulo. 
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CAPITULO III 

LA PROBLEMATICA QUE SE GENERA POR LA FALTA DE LA OBSERVANCIA 
EN LA SUSPENSION PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 

1.- Uhicaci6n de la Materia en el Compo del Derecho. 

2.- Situaci6n Jurídica del quejoso note lo inobservan

cia de la Suspcnsi6n Provisional y Definitiva por 

porte de ln Autoridad Competente. 

3.- Responsabilidad en la que puede incurrir la Auto-

ridad al no observar el Derecho a ln St1Rpensi6n. 

4.- El Ministerio P6blico ante la Suspcnsi6n Provisio

nal y Definitiva, Formn de Trnmitnci6n y su Cum- -

plimiento. 
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1.- UBJCACION DE LA MATERIA EN EL CAMPO DEL DERECHO. 

TRASCENDENCIA DEL DERECHO SU IMPORTANCIA. 

La evoluci6n del Derecho y origen en lo vida de los hom

bres en sociedad, está llevado por multitud de fricciones, de 

choques entre ellos; paro que realmente se pueda dar el fen6-

mcno social, necesario es que los intereses particulares no 

fueran superiores a los intereses de los demás miembros de ln 

comunidad. 

En su origen, el hombre, cuando ero lesionado en sus 

facultades, atacaba a su ofensor, causándole o su vez un daño 

otra acci6n se rcpctia, convicrtiéndosc en uno verdadera gue

rra de todos contra todos. 

Necesario fué que esa conducta agresiva del ser social, 

se describiera con la famosa cxpresi6n 1'El hombre es el lo

bo del hombre'', y que fuera regulada por una serie de normas 

de reglas de conducta que estabilizaron su obrar en la convi

vcncio social, lo interesante es e11co11Lrar un punto de parti

da, para explicar el nacimiento de csus normas que hicieron 

posible el conctcrto de paz y armonla social. 

Muchas hip6tcsis se han lanzado para explicar el naci

miento del Derecho, el nacimiento de ese instrumento cons

truido por el hombre para regular su co11ductn. Algunos au-

tores afirman que el Derecho se origin6 en el seno de la 

familiar, de las relaciones de padres e hijos. 
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De todos es conocido que en aquella ~11ocn en que Jos hu

manos apenas se comportaban como toles, atribuion todos los 

fenómenos de la naturaleza a seres superiores, a sus dioses, 

por eso dccian que las leyes eran inspiradas por ellos, con

fundiendo las responsabilidades civiles con los prácticas re

ligiosas. 

Como conclusibn, podemos afirmar, que el Derecho es un 

producto social, es decir se ha originado como rcsl1ltndo de 

la convivencia humano, mediante un complej~ de factores his

tóricos, políticos, económicos, religiosos y sociales, nsl 

como las exigencias del momento, 

La evolución del Derecho, es ln evolución de ln so

ciedad en que el orden normativo impero. 

CONCEPTO DEL DERECHO. 

La palabra Derecho, proviene del Vocablo Latino Dircc

tum, que significo en su primer origen, lo que dirige o es 

bien dirigido, no nparlarse del camino, seguir el sendero 

scñolodo por ln Ley. 

En general, se entiende por Derecho: El conjunto de 

normas jurídicos, creadas por el Poder Legislativo poro re

gular la conducta externo de los hombres en sociedad, en 

caso de incumplimiento está previsto por una sanci6n judi

cial adem6s de regular la conducta l1umnna, el Derecho esta

blece los órganos del Estado, así como los servicios públi

cos. 
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CLASIFICACION Y DIVÚÍION DEÍ. IlERECIJO, 

El tierecho penetra y gobierna la vida del hombre desde 
entes -de Su ñacimiCltto, ha-st-a después de su muerte, tras-

~ie~de a la~ derivaciones Posmortcn. 

En nuestro Derecho existen cuatro tipos de normas cuyas 

características primordiales son las siguientes: 

a),- llETERONOMTA: Emana de voluntados diferentes, es 

decir, lo norma jurídico es creada por un legislador para que 

la observen todos Jos mjcmbros de la co1cctividnd. 

b),- BILATERAL: Establece unn relaci6n de Derecho y -

Deber, de obligado y facultado es decir, impone deberes y 

concede facultades. 

c).- EXTERNA: S6lo califica los actos externos del - -

hombre, sin importar la causa psíquica que los produce, es -

decir atiende y regula los netos externos del individuo. 

d),= COERCIBLE: Es la facultad del Estado para obligar 

al individuo, inclusive contra su voluntad del precepto jurí

dico, 

Por otro lado mani festomos el Derecho Vj gente: Es aquel 

que realmente rige la conduela humana en un momento dctermi-

nado, y que no ha sido ni derogado ni abrogado, es decir es 

un Derecho actual. 
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ESTA 
SALIR 

Tf'~IS 
DE U 

N9 OfBE 
6IOLIOTECA 

El Derecho Vigente en M6xico·cs aqu61 que en estos mo-

mentos se reputa obligatorio. Es el que cstA actualn1cntc en 

nuestra Constituci6n y se aplicará dlA a dla. 

Llamemos tombi~n orden jurídico vigente al conjunto ~e -

normas imperativo-atributivos, que en cierta Apoca y en pofs 

determinado la autoridad politica declara obligatorios. El 

Derecho Vigente se integra tanto por lns reglas de origen -

consuetudinario que el poder p6blico reconoce como por los 

preceptos que formula. 

DERECHO POSITIVO. 

Sabemos que cst6 constitufdo por el conjunto de normas 

jurídicos q11c realmente se observan en unn 6poca determinado 

a6n en el coso de que hayan dejado de estar vigentes. 

Dicho de otro modo, el Derecf10 positivo, es el conju11to 

de normas jurídicas que forman las r~glas que Ita cslablccido 

el legislador, as! como aquellas que ha11 dejado de estar vi

gentes por haber s1do abrogadas, o derogadas, quedando por -

tanto convertidos en el Dcrccl10 Jlist6rico de un pueblo. De 

lo anterior se afirma que no todo Derecho Positivo es vigente 

en cambio todo el vigentes es positlvo. 

DERECHO NATURAL. 

Es el conjunto de principios que el hombre posee por su 

naturaleza individual y social, sirviendo de límite al poder 

de los gobernantes que están obligados a reconocer. ·De otro 

modo, el Derecl10 Natural es el estudio de los justo de lo 

injusto que en los primeros pasos del hombre se cmpcz6 a nna

liza r. 
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DERECHO LEGISLADO, ESCRITO, Y DERECHO CONSUETUDINARIO, 

DERECHO LEGISLADO. 

Es el proceso por el cuol uno o más 6rganos del Estado 

forman dPterminedos reglas jurldicas de observancia en gene-

rel 1 e la que se le dá el nombre de Leyes. 

En los Paises de Derecho Escrito, lo Lcgislaci6n es la 

más rica e importante de los f ucntcs f ormalcs que posterior-

mente se dar6n a conocer. 

DERECHO ESCRITO. 

Es el que emana del Poder Legislativo y cuyo medio de -

exprcsi6n es el escrito. 

DERECHO CONSUETUDINARIO, 

La Sociedad humana es la uni6n de una pluralidad de per

sonas físicas que unen sus esfuerzos de un modo estable para 

1'1 rcalizacibn de íincs individuales y de fines comunes, di

'·""ª fines no son otros que la consccuci6n del bien propio y 

del bien colectivo. 

El Derecho Consuetudinario, se constituye por la costum

bre cuando ~sta se encuentra incorporada al sistema del Dere

cho positivo, por la voluntad expresa del Legislador. 

Existe una diferencia entre costumbre y Derecho Consue

tudinario, la cual nos indica que: la costumbre es prActica

mente lo repetitivo y consuetudinario, es lo aceptado por el 

Poder Público. 

PROCEDIMIENTOS MIXTOS. 

Es cuando quedan integrados dos o más Derechos, por ejem

plo la integraci6n del Derecho Legislativo y el Derecho Escri

to, 
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DERECHO SUSTANTIVO Y DERECHO ADJETIVO. 

DERECHO SUSTANTIVO, 

Es el Derecho que tiene existencia rcol e independiente, 

algunos autores lo definen como el Derecho que existe, que es 

real, simplemente (La Constituci6n y et Derecho Vigente). 

DERECHO ADJETIVO. 

Es el conjunto de normas jurldicas contenidas en forma· 

escrita de definiciones natural, cuyo fundamento del ser, es 

el Derecho Sustantivo, tenemos como ejemplo el inicio de Am

paro que emana de aos articulas que son el 14 y 16 Constitu-

cionol. 

El C6digo de Procedimiento Civil, y que podemos señalar 

como ejemplo, el procedimiento para el divorcio, el motrimo-

nio, la sucesi6n de derechos. 

DERECHOS PUBLICOS Y PRIVADOS. 

Esta clnsificaci6n obédece al objeto y al contenido, in~ 

trlnseco, es decir, por la persona o sujeto en interés de la 

que se da la norma. 

Debemos recordar la clasificacibn del Derecho Público; -

que está compuesto por el conjunto de normas jurídicos que -

regulan la octuaci6n de los individuos frente al Estado, as{ 

como las relaciones de los Estados como entidades soberanas 

entre si; es decir, cuando existen relaciones entre los par
ticulares con el Estado pero considerando ~ste como su potes-
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tad observa, o bien de Estado a Estado. 

El Derecho Público se divide en las siguientes ramas: 

a).- DERECHO ADMINISTRATIVO. Conjunto de normas que re
gulan la organización y funciones del Poder Ejecutivo. 

b). - DERECHO CONSTITUCIONAL. Regula lo estructura de 

la administraclbn pública, nsl como el funcionomiento de los 
6rganos pollticos supremos; establece tnmbi6n la situación del 

ciudadano frente al Eslado odcm6R scfialn la formo de gobierno. 

DERECHO PRIVADO. 

Lo componen todas aquellos normas jurídicas que regulan 

las relaciones de los individuos en su carácter particular, 

establece pues las situaciones jurídicas de los particulares 

y sus relaciones reciprocas. Además de tutelar los m&s inti-

mns relaciones de los individuos, el Derecho Privado, regula 

las situaciones de 6stos con el Estado, pero cuando no hace 

sentir su potestad soberana, sino que lns relaciones son de 

igual a igual. 

A medida de ejemplo, podemos citar u11a compra venta que 

efect6an el Estado y los Particulares. En este caso lo opera

ción no se ve afectada por el poder del Estado, sino que sigue 

los mismos pasos que cualquier compra vento entre simples ciu

dadanos. 

El Derecho privado se subdivide en las siguientes remas 

a saber: 
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n) .- DERECHO CIVIL. 

Este hlccc las relaciones -~r i_~~~~i~.:~«:,.rf~~~ ;P.-~-r~~"-~~ entre 
si, regula las relaciones de familia, y· l·n· __ p-rotccci6n de los 

intereses particulares. 

Se atribuye nl Derecho Civil la ieg~ln~i6n de las si

guientes relaciones: 

1.- Las derivados del hecho de ln existencia de lns -

personas humanas o jurldicos consideradas en si mismos. 

II.- Las que se originan de lo actividad ccon6mico de 

dichas personas; derechos reales, obligaciones, contratos. 

III.- Las que engendran la existencin de la familia. 

IV.- Las que derivan de la muerte de las personas, de

recho sucesorio. 

b).- DERECHO MERCANTIL. 

Conjunto de normas jurldicns que regulan los actos de 

comercio y a los comerciantes en el ejercicio de sus activi-

dndcs. 

c).- DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. 

Es el conjunto de normas que rigen las rclacio~cs de dos 

Estados entre si y señalan sus derechos y deberes reciprocas. 

En consecuencia tenemos normas de carácter jurídico que 
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integran el Derecho Federal, Local ·y Municipal. 

Dentro de este ordenamiento, s,e desprenden dos ramas es

peciales que son: 

DERECHO MILITAR. 

Conjunto de normas juridicas que ser&n para regular lo -

organizaci6n, estructura y funcionamiento de las fuerzas ar

madas. 

DERECHO CANONICO, 

Son los normas juridicns de lns actividades y odminis- -
tracibn de la iglesia, 

DERECHO BANCARIO. 

Conjunto de normas jurídicas que regulan la organización 

estructuro y íuncionamiento de las Instituciones de Crédito. 

DERECHO PENAL. 

Se manifiesta como el conjunto de normas jurídicas rela

tivas o los delitos, a las penos y a las medidos de seguridad 

que se aplican para lograr conservar el orden social. 

DERECHO LABORAL. 

Se ha definido como el conjunto de normas que regulan -

las relaciones entre dos grupos sociales, patrones y trabaja

dores. tonto en el aspecto individual como colectivo a efec

to de conseguir el equilibrio entre los factores de ln pro- -

duccibn, capital y trabajo. 
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DERECHO PROCESAL. 

Es el conjunto de normas jurldicos relativas ol proceso 

jurisdiccional, esto es el de reglas destinadas a la oplica

ci6n de las normas del Derecho o casos particulares, yn sea 

con el fin de esclarecer una situoci6n juridica, dudosa, ya 

con el prop6sito de que los 6rganos jurisdiccionales decla

ren la existencia de determinado obligaci6n y, en caso nece

sario, ordene que se hago efectiva. 

DERECl!O AGRARIO. 

Lo palabra Agrario, se deriva del Latin Agcr, Agrarium 

campo, aplicándose a todo lo relntivo al campo, se manifies

ta como el conjunto de normas, leyes, reglamentos dispo-

siciones en general, doctrino jurisprudencia que se re-

fieren a la propiedad r6stica a los explotaciones de ca

rácter agrícola. 

DER~CllO CIVIL. 

Es la ramo del Derecho que establece las relaciones 
privados de las personas entre si; por medio del Derecho 

Civil, se determinan las consecuencias especiales de los 

principales hechos y actos de la vida humana. 

Por 6ltimo mencionaremos el Derecho Objetivo 

cho Subjetivo. 

DERECHO OBJETIVO. 

Ocre-

Es el conjunto de normas, que en si forman le maquina-
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ria jurídica. Suele denominarse Derecho Objetivo al ordena

miento jurídico, a le norma, al precepto de Derecho o tam

bibn al conjunto de leyes y reglas que los hombres deben ne

cesariamente observar en sus relaciones reciprocas, como 

norma de sus acciones. 

DERECHO SUBJETIVO. 

Es el conjunto de facultades jurldicas que los indivi

duos tienen frente a los dcm6s individuos o bien frente al 

Estado. Significa la facultad de obrar, lo posibllidad 

de hocer nosotros mismos alguna cosa o exigir que otro la -

haga o cmitn en provecho nuestro. 

Frente o la voluntad del individuo, existe otra vólun

tad que determina hasta donde puede obrar aquel, estando -

ambas conductas rcglnmcntodos por los Leyes. 

DERECHO OBJETIVO Y DERECHO SUllJE'l'IVO. 

Son conceptos correlativos, es decir, cst6n en relnci6n 
de reciprocidad ton intimamcntc ligados, que uno presupone -

al otro y viceversa, por lo que serla absurdo la existencia 

del uno con el otro. 
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1 CLASIFICACION DEL DERECHO OBJETIVO. l 
1 

1 1 

DERECHO PUBLICO.- Es el órgano DERECHO PPRJVADO.- Regula 

del Edo., para el cumpl imicnto relaciones entre los pnr-

de sus fin es. PODER JUDlCJ AL. ticulilrcs, se npli.can nl 

Edo. cuando actúa como par-
ticulnr. 

r l 
INTERNO EXTl'ffNO: 

lrNTERNO .1 
(procesal es) 

~ Constitucional Intcrnacionnl 

Administrativo público 

Procesal. h1ERCANTIL,l 
Pcnnl. 

Trabajo Internacional 

D.SOClAL Privado 

Agrario 
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lcLASIFICACION DEL DERECllO SUBJETIVOS 

1 
1 1 

IPUBLTCOS 1 1 PRIVADOS 

Se 
IPATRHIONIALES ( 1 tiene una cant. l 

entiende como la -, d~ carnc.ccon. $ 
focultnd que los par ti- -
cu lares tienen frente REAi.ES DE CREDITO, 

al poder p6blico. Serie Son los - Es In facul-

de limitaciones que el dcrcc:hos tnd que uno 

Edo. se impone a si mis- de prop!e- persona dcno-

mas. dnd. minadu acree-

a) Derechos de libertad. p. Jurldlco dar tiene de 

b) Facultades de pedir - ejerce d!- exigir n --
la intcrvcnci6n del Edo, recto o - otra llamada 

con provecho de intereses indirecta-- deudor de unn NO 

particulnrcs. mente so- coso o ln - PATRIMO-

(Dcrcchopctici6n, 
bre unn -- cjccuci6n de NIALES. 

D. de -
cosa para un hecho po-

Acción) aprovechar .. Sili VO o --
e) Derechos Pollticos (ve- la total ncgati va. 

ta o, votado, para car-- o parcial-

mente. OBLIGACIONES 
gos de clccci6n µopulnr. 

oponible - y DERECllOS. 
Tomar las armas en el a todo el Ejem, compro 
ej6rcito. mundo ejem. venta de una 

la pro pie- casa (contra-

dad. to.) 

Acreedor-ven-

dedor. 

dcudor-com- -

prador. 
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2·- SITUACION JURIDICA DEL QUEJOSO ANTE LA INOBSERVANCIA 
DE LA SUSPENSlON PROVISIONAL Y DEFINITIVA POR PARTE 
DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

Como es sabido dos portes son los que en rcalidod oxistcn 

en el Juicio Constitucional. En el Capitulo III del Titulo 
Quinto, relativo D lo responsabilidad de lns partes nos indica 

que: 

!.- El Quejoso. 
2.- El Tercero Perjudicado, 

No cstnhlcccmos una responsabilidad de la Autoridad Res

ponsable como parte, en atenci6n a que en el capitulo III N6-
mcro 2, en el desarrollo del trabajo se explico lo referente 

al tema. 

Por otro parte hocemos notar que el articulo en comento -

es 6nico el cuol es el: 

"Articulo 211.- Se impondr& sanci6n de -

Seis Meses a Tres AHos de prisi6n 
multo de Diez a Noventa dios de salarit. 

I.- Al quejoso en un juicio de Amparo -
que al formular su demanda níirmc l1echos 

falsos u omito los que le consten en rc

lacibn con el Amparo, siempre que no se 

reclame alguno de los actos a que se re

fiere el articulo 17. 

II.- Al quejoso o Tercero Perjudicado en 

un juicio de Amparo, que presente testi-
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gos o documentos falsos; y 

III.- Al quejoso en un juicio de Amparo 

que para darle competencia a un Juez de 

Distrito, designe como Autoridad Rjecu

tora a una que no lo sea, siempre que -

no se reclame algunos de los actos a 

que se refiere el artJculo 17. 

Se debe hacer mcnci6n que las conductas scfialodas por la -

Ley de Amparo no son los Únicos sancionables, existen diversos 

sanciones en contra de las partes en el Juicio de Garantías, 

cuando la conducta rcs11cctiva es contrario al Derecho. 

Se puede recordar el texto del articulo 81, que establece 

uno snnci6n en contra del quejoso que promueve con la Gnica -

final !dad de retrasar el procedimiento del cual derivo el acto 

rcclnmndo; y trnt6ndosc de sanciones en contra de las Autori-

dades Responsables el artículo 149. 

''Art!culo 81.- Cuando en un juicio de -

amparo se dicte sobreseimiento, se nie

gue la protecci6n Constitucional o de

sista a) quejoso, y se advierta que se 

promovi6 con el prop6sito de retrasar -

la soluci6n del asunto del que emana el 

acto reclamado o de entorpecer la cjc-

cuci6n de las rcsoluci.oncs respectivas, 

o de obstaculizar la lega] actuaci6n de 

la Autoridad, se impondrá al quejoso o 

a sus representantes, en su coso, al 

abogado o a ambos, uno multa de Diez a 

Ciento Ocl1cntu días de salario, tomando 
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en cuento las circunstancies del caso". 

Se considero que a trov~s de esta disposición, se preten

de dar al amparo su calidad de juicio trascendente y no quiere 

el Legislador que se ven como un recurso m6s en favor de los -

gobernados, onJ mismo al aplicar esto disposición normativo, -

se busco lo reducción de juicios de amparo sin roz6n de ser, 

que vengan o entorpecer lo solución de los que verdaderamente 

contienen uno trascendencia importante por la litis que en - -

ellos se plantea. 

Sabemos que o trnv6s del amparo surge el control y rcnpc

to e lo Constitución mcdiuntc la observancjn de las gnrnntlas 

individuales y que es el medio jurldico otorgado c11 favor de 

todo gobernado, la rcglomcntnci6n legal se creó con ln finali

dad de tutelar el r6gimen Constitucional, cuando olgttnn auto

ridad lo contraviene; aclarando que nunca se pcns6 en la crca

ci6n del Amparo poro que se abusara del mismo en lo búsqueda 

de la defensa de intereses mezquinos e individuales, 

pretenden burlar el cumplimiento de una obligación. 

tamos que esa no es la finalidad del Amparo. 

''Articulo 149.- Las Autoridades Respon

sables debcr6n rendir su informe con 

justif icaci6n dentro del tlrmino de -

Cinco dina, pero el Juez de Distrito -

podrá ampliarlo hasta por otros Cinco 

dios, si se estimara que la importancia 

del caso lo amerita. En todo caso, las 

Autoridades Responsables rendirán su -

informe con justificaci6n con la anti-

cipaci6n que permita su conocimiento 

por el quejoso, al menos ocho días an-

tes de lo [ecl1a para la celcbraci6n de 

que solo 

Manlfes-
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ln Audiencia Constitucional; si el infor

me no se rinde con dicha onticipaci6n el 

Juez podrA diferir o suspender ln Audien

cia, scg6n lo que procedo, a solicitud -

del quejoso o del tercero perjudicado, -

solicitud que p~drá hacerse verbalmente, 

el momento de le Audiencia''. 

En el conte11ido de este articulo hoy diversas disposicio

nes las cuales rigen en el desarrollo del Juicio de Amparo 

bi-instancial, podemos decir que la primero es la que se re-

ficrc al t6rmino con que cuentan las Autoridades Responsables 

para rendir su informe con justificaci6n, que es el documento 

por medio del cual las referidas Autoridades, que son los de

mandados, don contestaci6n n la dema~da, mcncionn11do al Juzga

dor Federal, motivos que considera que el juicio en que se ac

túa es improcedente, o bien que sus actos son Constitucionales 

que por ende, debe ser sobrescido el juicio respectivo. 

El t6rmino para rendir el informe es de Cinco días hAbi-

les, contados a partir de presentada la demanda de amparo a la 

Autoridad, este t6rmino es prorrogable en nlgunos casos. 

Como segundo disposici6n tenemos, la necesidad por parte 

de las Autoridades Responsables, de rendir el in[orrnc con jus

tificaci6n dentro de un término considerable para que el que-

jaso y las dcm&s partes tengan oportunidad de conocerlo, antes 

de lo celebración de la Audiencia. 

N6tcsc que esta situaci6n obedece o la posibilidad que -

las partes tienen en el juicio de amparo para impugnar lo -

of irmado por parte de las Autoridades en su informe justifica

do, ofreciendo pruebas que pueden demostrar afirmaciones ver--
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tidas en los impugnaciones respectivos, que motiver6 la posibi

lidad de la ampliación de la demanda, según lo hn sostenido -

le Corte en su Jurisprudencia. 

Por lo escr:J.to anteriormente, el Legislador reformó la ley 

en el afio de 1988, sostc11icndo que el tbrmino prudc11te para que 

el quejoso tenga conocimiento del informe justificado es de 

Ocho dlas anteriores a lo cclcbraci6n de lo Audiencia; contando 

tan solo los d!as h6bilcs, estando previsto por el articulo 23 

de la propia Ley. 

Se puede manifestar que en tales condiciones, se ha esta

blecido en favor de la9 portes un derecho que cxistin yo, pero 

en la Jurisprudencia, consistente en solicitar el diferimiento 

de la Audiencia Constitucional, paro poder preparar les pruebas 

que pueden ser benéficas para el quejoso y que vayan a desvir

tuar lo sostenido por la Responsable; esta figurn del diferi

miento de lo Audiencia, no se conoc!o en la Ley, ¡1ero con las 

Reformas del año precitado, se ngrcg6 a los siguientes, que 

tienen el mismo efecto de no permitir el desarrollo de la Au

diencia Constitucional; la Suspcnsi6n, el aplazamiento y ln 

transferencia de lo audiencia, sobre estas figuras tratan los 

art{culos 152 y 153 de la Ley de la Materia. 

3.- RESPONSABILIDAD EN LA QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD 
AL NO OBSERVAR EL DERECHO A LA SUSPENSION. 

Como se puede observar en el articulo 198 de la Ley de Am

paro, hoce un enunciado de los funcionarios que tienen respon

sabilidad por los delitos o faltas que cometen en el trámite o 

Sentencia del Amparo y reviste a la Legislaci6n complementaria: 

El ya mencionado articulo 198 en el Inciso (C) del Capltu-
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lo 11, Temo Número 3, en donde el Dispositivo transcrito ameri

ta los siguientes comentarios: 

a).- Los jueces de Distrito conocerbn del Amparo Indirecto 

en lo primera instancio. 

b).- Los Autoridades Judiciales de los Estados y del Dls-

trito Federal, intervienen en el Am¡1aro Indirecto, en lo que -

hemos llamado la competencia concurrente, previstos por los ar

tículos 37 y 38 de lo Ley de Amparo; 

e).- Los Presidentes de las Juntos de Conciliaci6n y Arbi

traje, tienen un reducido papel en materia de suspcnsi6n, en el 

Amparo Directo, tal y como lo previene el artículo 174 de la 

Ley de Amparo. 

d).- Las Autoridades Judiciales de los Estados y del Dis-

trito Federal, también intervienen en el Amparo Indirecto, en -

materia suspensional, seg6n se deriva de los ort!culos del 170 

al 173 de lo Ley de Amparo, osl como de los artlculos 175 y 176 

del mismo Ordenamiento. 

e).- Los Ministros de la Corte, a pesar de su carácter de 

alfas funcionarios de ln Fcderaci6n, tienen responsabilidad de 

acuerdo con lo dispuesto en el articulo 198 de la I.cy de Amparo. 

f).- Es de observarse que en el precepto transcrito, se 

menciona ''delitos'' o ''faltas''. Y que por delito entendemos la 

acci6n u omisi6n que sancionan los Leyes con pena corporal y 

por faltos, las infracciones a la Ley en aquellas hip6tcsis en 

que no se cometa delito. 

g).- Sabemos que los delitos o faltos se pueden cometer en 
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dos momentos que son: 

1.- Durante la tramitaci6n del Juicio de Amparo, 

2.- En las Sentencias, 

Debemos recordar que el artículo 123 de la Ley de Amparo, 

establece los st1pucstos en que el juzgador de amparo debe con

ceder la suspensión de oficio al admitir In demanda de amparo. 

En caso de que el Juez de Distrito o In Autoridad que cono?.ca 

del amparo o del incidente de suspensión, no ordeno suspender 

el acto reclamado en toles casos, o sen, cuando se trate de --. 

privación de la vida o alguno de los actos prohibidos por el -

artículo 22 Constitucional, en coso que se llevare a efecto la 

ejecución del acto reclamado, ser~ castigado como reo del de-

lito de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en los ar

tículos 213 y 214 del C6digo Penal. 

Si la ejecución no se llcvnrc a efecto, por causas ajenas 

a la intcrvcnci6n de la Justicio Federal, se le impondr6 la -

sanci6n que señala el articulo 225 del mismo C6digo, 

La responsabilidad penal así precisada, en los dos párra

fos que anteceden, está prevista en el articulo 199 de la Ley 

de Amparo, 

f.'uera de los supuestos antes menci.onados previstos en el 

articulo 199 de la Ley de Amparo, si la procedencia de lu sus

pensi6n es notoria y el Juez de Distrito o Autoridad que co-

nozca del incidente, no la concediere por negligencia o por -

motivos inmorales, y no por simple error de opini6n, se impon

drá la sanci6n que fija el artículo 225 del C6digo Penal. Asi 

lo prescribe el artículo 200 de la Ley de Amparo. 

Como se puede observar en el Capítulo I y 11 del Título -
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Quinto, del Libro Primero, de lo Ley de Amparo, relnLivo a lo -

responsabilidad de las Autoridades Responsables, la cual se - -

puede fundamentar en los articulo 198 nl 210, haciendo notar -

algunos defectos existentes como son: 

a).- Cesu~smo que dejo fuera varios supuestos de incumpli

miento por las Autoridades Responsables. 

b),- Rcvisi6n a las penas establecidas por el C6digo Ci--

vil, 

e),- No se establece la posibilidad de una responsabilidad 

civil. 

Es importante mencionar con el prop6sito de ampliar el co

nocimiento sobre quienes son rcspons~blcs en los Juicios de Am

paro, hacer mcnci6n de lo siguiente: 

a).- LOS JUECES DE DISTRITO. 

A nivel Constitucional el articulo 110, en su Primer P6- -

rraío, scfialo que ''Podrán ser sujetos de juicio polltico ••• los 

Jueces de Distrito ••• 11
, equipar6ndolos por ese hecho o los -

otrora 1 altos funcionarios y donde no se encontraban aquellos. 

Por lo que o la Ley de Responsabilidades respecto, su ar

ticulo So. remite al articulo 110 Constitucional, en su Primer 

P&rrafo en la formo yo explicada poro los Ministros y Hagis- -

trados, por lo que ahora quedan comprendidos los Jueces de - -

Distrito. La Ley de Amparo en su articulo 198 dispone que: 

''Los Jueces de Distrito, •• son respon-

sablcs en los Juicios de Amparo por los -
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delitos o fallas que cometan, yo en la 

sustanciación de 6stos, ya en los Sen

tencias en los términos que los dcfi-

ncn y castigan el C6digo Penal para el 
Distrito Federal y la Ley Org6nicn del 
Poder Judicial de la Federaci6n, asl 

como este capitulo. 

b).- LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE LOS ESTADOS Y DEL DIS

TRITO FEDERAL EN FUNCIONES DE JUECES DE DISTRITO, 

El mismo artlculo 198 de la Ley de Amparo, dispone que 

las Autoridades Judiciales de los Estados y del Distrito Fede

ral, en funciones de los Jueces de Distrito, son responsables, 

en los juicios de amparo por los delitos o faltas que cometen 

en la sustanciación o sentencia de los mismos. 

La Constituci6n Federal en su articulo 110, Segundo P6- -
rrafo, señala que: 

Los Magistrados de los Tribunales Supe

riores de J11sticia Locales, solo podrán 

ser sujetos de juicio político en los -

términos de este título, por violocio-

ncs graves a esta Constituci6n y a las 

Leyes Federales que de ella emanen, nsi 

como por el manejo indebido de fondos y 

recursos federales, pero en este caso -

la resoluci6n será 6nicamcntc dcclara-

tiva y se comunicará a las Legislaturas 

Locales pnrn que en ejercicio de sus -

atribuciones procedan como corresponda. 

Vemos que la .Constituci6n Federal l1ncc referencia, aunque 
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en formo parcial a los autoridades judiciales de los estados. 

Adem&s, el articulo 109, en su Frocci6n III, habla de servi
dores pGblicos, por lo que quedan incluidos en tal rubro s6lo 

los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Lo-

cales, en cuanto a Autoridades Judiciales Estatales se refic-

re, 

Por lo tanto, cuando lo Ley de Amparo se refiere o los 

Autoridades Judiciales de los Estados, s61o lo hace respecto 

de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicio 

locales. 

c) ,- LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE. 

Anteriormente en el articulo 108 Constitucional Federal, 

se considcrabn como alto funcionario a los 11 Magistrados 11 de -

la Suprema Corte de Justicio. Actualmente yo no se hablo de 

altos funcionarios sino de sujetos a juicio político, confor

me lo establece el articulo 110 Constitucional; entre estos 

sujetos se e11cucntran los Ministros de ln Suprema Corte de 

Justicia de lo Nación. 

Por otrn parte, la Ley de Responsabilidades nl scfinlnr a 

que sujetos se aplicará en su articulo So,, remite a1 articu

lo 110 Constitucional, Primer Párrafo, mencíonando a los Mi
nistros de la Suprema Corte, 

4.- EL MINISTERIO PUBLICO ANTE LA SUSPENSION PROVISIONAL 

Y DEFINITIVA, FORMA DE TRAMITACION Y SU CUMPLIMIENTO 

Cabe mencionar que el Ministerio P6blico Federal estl -

legitimado para poder intervenir con las cuatro calidades a 

que se refiere el articulo So. de la Ley de Amparo. Pues -
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bien el articulo 180 de lo propio Ley sefialo tombibn una inter

vcncibn que no puede entenderse más que en calidad de parte le

gitimada, al Ministerio"PGblico Federal que haya intervenido en 

el proceso en asuntos del orden pcnnl, que obviamente puede ser 

el Ministerio P6blico de Orden Común, tratándose de los que es

tán jerárquicamente vinculados con las Procuradurios de Justi-

cia del Distrito Federal o de los Estados, o bien el Ministerio 

Público Federal que haya intervenido como acusador en los pro-

cesas penales instaurndos contra los involucrados en delitos -

federales. Esta hipbtcsis de intcrvcnci6n, es paro el solo - -

efecto de presentar alegaciones en los Amparos Directos. 

En rcs6mcn: el Ministerio P6blico Federal puede intcrvc-

nir en los juicios de emparo como quejoso agraviado, como auto

ridad responsable, como tercero perjudicado, y como parte re-

prescntotiva del intcr6s público y de la pureza de los procedi

mientos que se llevan a cabo en los propios juicios. 

El Hinistcrlo Público Federnl, o con mayor propiedad, su -

titular: El Procurador General de la República, puede interpo

ner acci6n de amparo, como quejoso, con base a lo dispuesto en 

el Cuarto P6rrafo del articulo 102 Constitucional, que dispone, 

que debe intcrvénir en todos los negocios en que lo Fedcroci6n 

fuese parte; en lo Fracci6n V; Inciso (C), Segundo Párrafo del 

articulo 107, que dispone que las Sentencias Defi~itivas dicta

dos en los juicios civiles del orden federal podrán ser rctln-

madas en amparo, por cualquiera de las partes, incluso por la 

Federaci6n, en defensa de sus intereses patrimoniales; y en el 

articulo 9 de la Ley de Amparo, que dispone que las personas 

morales oficiales, como se debe de considerar a la Fedcraci6n, 

podrln ocurrir en demando de amparo, por conducto de los Fun- -

cionarios o representantes qu~ designen las Leyes cuando el ac

to o la Ley que reclamen afecte a los intereses patrimoniales -

de aquellos. 
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Es ns! como el Ministerio P6blico Federal puede ubicarse 

dentro de lo dispuesto en la Fracci6n l; del articulo So, de 

la Ley de Amparo, si bien hnbrA que reiterar que el Hiniste-

rio P~blico no puede impugnar como quejoso en vle de amparo, 

lés Sentencies Absolutorias de scgündn instanriin en materia -

penal. Pero b~jo la mismo motivaci6n y fundomentoci6n puede 

intervenir en los juicios de ompnru bojo ln figura procesal -

prevista en la Fracci6n 111 del propio articulo So., o sen -

como Tercero Perjudicado, yo que osl se le scñalu al Procura

dor en loe demandas pertinente~, como Representante de la Fc

derecibn, en aquellos cosos en que se puedan afectar los in

tereses patrimoniales de ello co11 la conccsi6n del amparo o -

un quejoso, pudiendo en tal forma el Procurador llevar o cabo 

la defensa de dicho patrimonio en riezgo de lcsi6n. 

Por supuesto el Procurador General de la República, los 

Funcionarios dependientes de él, los Agentes del Ministerio -

Público que intervienen en diferentes etapas de averiguaci6n, 

de los delitos en los procesos penales, y en otras funciones 

pertinentes, y los Funcionnrios y Agentes de la Policla Judi

cial Federal, pueden intervenir en los juicios de amparo en -
que sean señalados como Autoridades Responsables, bajo lo - -

dispuesto en la Frncci6n II del articulo So. 

Finalmente, la Fracci6n IV, de la Disposici6n que hemos 

venido examinando, precisa ya concretamente y por nombr~ al -
Ministerio Público Federal, que se encuentra así legitimado -

para actuar en todos los juicios de amparo. Es una parte - -

permanente y no una circunstancial o derivada de una posici6n 

dentro de lo rclaci6n procesal que se plantea singularmente -

en cada demanda de amparo. 

El Ministerio Público ••• interviene en el proceso de -
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amparo con apoyo en la Fracci6n VI del articulo So., como una 

actunci6n en calidad de parte procesal, en vigilancia del in

ter6s p6blico y del Derecho objetivo. 

Esta forma de intervenir del Ministerio P6blico Federal, 

puede traslaparse precisamente cuando Autoridades de la Pro

curadurla son señaladas como responsables, o el Procurador 

General, como Representante de la Fcderoci6n, se lcgi timo ac

tiva o pasivamente en juicios de amparo, y el Ministerio P6-

blico Federal, adscrito ol Juzgado o Tribunal competente, ac

t6e en su calidad de parte procesal conforme a lu disposlci6n 

mencionada en el párra[o anterior. 

El Ministerio P6blico Federal, quien intervcndrl cuando 

el caso de que se trate afecte, a su juicio al inter6s p6bli

co, supuesto en que podrá interponer los recursos relativos. 

Esta prevcnci6n contenida en el articulo anteriormente men

cionado denota 1 sin duda alguna que el mencionado Represen

tante de la Sociedad, siempre debe de ser llamado nl juicio 

Constitucional como parte, y que a él atañe la facultad de 

decidir si interviene o no, según estime que el caso afecta o 

no al interbs póblico. 

Es pertinente asentar que el Juzgador no debe hacer caso 

omiso de los pedimentos del Ministerio Público y pasarlos por 

alto, como si hubieran sido formulados, ya que dado su carác

ter de parte, tiene derecho a promover como jurldicamenlc lo 

estime pertinente y a ser tomado en cuenta, por lo que si 

plantea Causales de improcedencia, éstas deben ser examinadas 

como también deben apreciarse sus razonamientos acerca del 

fondo del negocio. 
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En cumplimiento de la suspensi6n se advierte el analizar 
la Ley de Amparo que en el primer p&rrafo del articulo 143 -

se establece que: 

"Paro la ejccuci6n y cumplimlento del -

Auto de Suspensi6n se obscrvar&n las 

di~posicioncs de los articulos 104 y 

105 P6rrafo Primero, 107 y 111 de esta 
Ley", ( •• , ) 

Refiri~ndose desde luego tanto al auto de la suspensi6n 

Provisional como a la Interlocutoria de Suspensi6n Definitiva. 

Recordando que para la rcmisi6n de dichos sean aplicados, 

a la rcsoluci6n suspensionnl se realiza precisamente a trov6s 

del parcialmente transcrito articulo 143 de la mismo Ley. 

En efecto, como los art!culos mcncionaüos se refieren sc

g6n lo he dicho, ol cumplimiento y ejccuci6n de las Sentencias 

que conceden el amparo, los cuales por su· naturaleza tienden a 

imponer a las Autoridades Responsables obligaciones de no ha

cer, de hacer o de dar, o combinadas a le vez, es oportuno se

ñalar que toles Numerales, independientemente de eso particu-

laridad, son tambi~n aplicables a la resoluci6n de la suspen

si6n, a6n cuando en 6stn, impongan generalmente n las Autori

dades Responsables obligaciones de no hacer, de abstenci6n, 

tal como se hn demostrado, durante el desarrollo de este tra

bajo. 

Es sin embargo menester puntualizar, y solo a modo de re

ferencia, que tanto para la vide pr&ctica del juicio de garan

tias, como medio de control Constitucional, como para los go-
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bcrnados como elemento de seguridad jurldicn, tales medidas en 

lo cjecuci6n y cumplimiento de le suspensi6n, sobre todo en -

coso de incumplimiento por parte de las Autoridades Responsa-

bles, resulta retardado su tramitaci6n, yo que en mi opini6n, 

en tales casos deberlo hocerse m6s 6gil rápida, dodn lo na

turaleza y objeto de 6sta, de preservar y mantener la matcrio 

de emparo. 

Respecto al cumplimiento de la suspcnsi6n, en principio -

debo decir que el texto del articulo 104 de la mencionada Ley 

se advierte, entre otras cosos, que una vez dictado ln Resolu-· 

ci6n que concede la suspcnsi6n del acto rcclnmndo, sin demora 

alguna, mediante el oficio respectivo a las Autoridades Rcs-

ponsables paro su debido cumplimiento. 

En casos de urgencia y de notorJos perjuicios paro el 

quejoso, el Juez Federal podr& ordenar el cumplimiento de ln 

mencionado Resoluci6n por lo v!n telegr6fico sin perjuicio de 

comunicarla !ntcgramcntc, y nún cuando el 61timo párrafo de 

dicho Precepto señnla que, se prcvcndrA a las Responsables n -

que informen sobre el acatamiento dado a lo Rcsoluci6n, nor-

malmcntc no se hace, ni en el auto de suspcnsi6n provisionnl, 

ni en la interlocutoria de suspcnsi6n definitivo. 

Pues bien, siguiendo el texto del multicitado ort!culo -

104 de la Ley de Amparo, y atendiendo, además, a la distin-

ci6n que lo pr6ctico del juicio de garantías nos ofrece, po

demos concluir que una rcsoluci6n de suspcnsi6n se entiende -

cumplida, cuando notificada d~bidamcntc por el Juez de Dis- -

trito a las Autoridades Responsables o a los que por sus fun

ciones corresponda intervenir en la cjccuci6n de los actos -

reclamados, éstos se abstienen de rcoliznr o de seguir rea-

liznndo los actos impugnados o los efectos o consecuencias -
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que de ellos pudieran derivarse, mientras dicha rcsoluci6n sur

ta sus efectos legales. 

Podr{a afirmarse en una primera fase, que lo Autoridad en

cargada de hacer cumplir la rcsolucibn de suepcnsi6n lo serio -

6nicamcntc, el propio Juez Federal que decrete lo medido, to-

mando en cuenta que 6stc, a6n cuando seo recurrida su rcsolu- -

cl6n, nuncn pierde juri~dlcción para decidir lo relativo si - -

cumplimiento de lo misma y en raz6n, además, del interés matc-

rial que muestro cualquiera autoridad por hacer que se cumplan 

los resoluciones que emite. 

Sin embargo, del cx6mcn de lo Ley de Amparo se advierte en 

los artlculos 104, 105 P6rrofo Primero, 107 y 111, la existen-

eta de otra , en otras autoridades que lcgnlmcntc tienen el en

cargo de hacer cumplir lo resoluci6n de referencia. 

En consecucncin, atendiendo al prop6sito que envuelve el -

presente tema, podemos concluir que las Autoridades a quienes, 

obliga ln rcsoluci6n de suspcnsibn lo son precisamente oqucllns 

que figuran como responsables en el juicio de amparo que motivó 

la instancia de suspensión, obligando muy especialmente a la -

Autoridad que tiene la encomienda de cfcctunr el acto impugnado 

de Inconstitucionolidnd, en raz6n de que, en mi opini6n! los 

efectos de la suspensi6n inciden, mhs que nado, en la posible -

ejccuci6n del acto rcclnmndo, o bien en los efectos o conse

cuencias que con la ejecución del mismo puedan producirse. 

La aseveración de que las Autoridades o quienes obli~o la 

resoluci6n suspcnsional, lo son aqu611ns que tienen el cor6ctcr 

de responsables en el juicio de amparo, encuentra su apoyo le

gal en el artículo 104 de lo Ley de la Materia que entre otras 

cosas, dispone: 11 
••• luego que cause ejecutoria la Sentencia -



- 105 -

en que se haya concedido el Amparo solicitado, o que se reciba 

testimonio de la ejecutoria dictada en revisi6n, el Juez de -

Distrito, la comunicar& sin demora alguna a las Autoridades -

Responsables" para su cxa~to cumplimiento y lo harb saber a les 

dcm6s partes. ( ••• )'', Dispositivo que en lo conducente, es 

aplicable a la resoluci6n de suspensi6n por remisi6n, como ya 

se dijo, del articulo 143. 

Por otra parte, y para finalizar este tema, estimo impor

tante comentar que, en mi concepto, y sin 111gar a dudas, exis

ten otras autoridades, distintas de lns que figuran como Res--. 

ponsablee en el juicio de amparo, a quic~cs, en ciertos casos, 

obliga la resoluci6n suspensional, tales Autoridades son aqu6-

llas que en virtud de sus funciones deben intervenir en la - -

ejecuci6n de la resoluci6n suspensional. 
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EN EL JUICIO DE AMPARO 



C A P I T U L O IV 

LA OBSERVANCIA DE LA SUSPENSION PROVISIONAL Y DEFINITIVA POR 

PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO, 

1.- VENTAJAS QUE SE ODTENDRIAN PARA EL QUEJOSO CUANDO 

ESTA OBSERVANCIA POR PARTE DE LA AUTORIDAD RES- -

PONSARLE ES APLICADA. 

2,- SITUACION DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE OTORGA LA 

SUSPENSION. 

3,- LA NECESIDAD DE EFECTUAR UNA REVlSION EN l.A TRAMI

TACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSION PROVISIO

NAL Y DEFINITIVA. 
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!.- VENTAJAS QUE SE OBTENDRIAN PARA EL QUEJOSO CUANDO ES

TA OBSERVANCH POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

ES APLICADA. 

Debemos recordar que aAn cuando se encuentran sus orlgc-

ncs m6s remotos en otros pnlscs, lo sus¡1cnsi6n del acto recla

mado, como instltuci6n jurldica del procedimiento de control -

Constitucional es Único en M~xico. 

Debiendo ser adicionado la Ley de Amparo respecto o esta

blecer que el auto de suspensión provisional, dcbn ser notifi

cado pcrsonnlmcntc ol tercero pcr judicado o cuando menos orde

narse que se anexe copia de ~stc en las copias de traslado del 

cmplnzomicnto; tomando en cuento que es o bl a quien m6s afec

ta la modida decretada, adem6s de que estarla en posibilidad -

de hacer valer el recurso de queja de vci.nticuntro horas, ya -

que el t6rmino le correrlo legalmente. Estn ndicibn traerla -

una modlficaclbn del articulo 131 del propio Ordenamiento, - -

respecto al tbrmino de setenta y dos horos paro la cclcbraci6n 

de lo Audiencia Incidental, por una m6s amplio que db oportu-

nidad de llevar o coba dicho notificoci6n, con lo cual no se -

afectarlo n ninguno de lns partes. 

Por otro lodo lu suspensi6n del acto rcclnmodo tic11c como 

finalidad y que tnmbibn es en beneficio del quejoso; el mante

ner vivo ln materia del Juicio de Amparo, impidiendo que el -

acto que se impugno o sus efectos se consumen irreparablemente 

evitando al agraviado (quejoso) los perjuicios que pudieran 

ocasionarle con lo cjccucibn del neto que reclama, durante la 

substancincibn del juicio. 
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Es importante considerar que el neto reclamado es una medi

da precautoria que se decreta mientras no se resuelve en defJni

tivn el acto que se comhntc de las Autoridades Responsables, - -

llamadas a juicio, 

La aplicaci6n y desenvolvimiento pr~ctico se encuentran - -

dentro de la Ley de Amparo. Debi6ndosc tomar en cuenta que los 

resoluciones suspcnsionolcs en cualquiera de sus modificaciones, 

debe cumplirse inmcdiatnmcntc por cualquier autoridad, a6n cuan

do no hubiese sido responsable en la contienda Constitucional, -

dado la mnjcstad de que csthn investidos los mandatos de la Aur

tori dad Federal y a la propia y especial naturaleza de dicha 

Instituci6n, yn que su cabal y oportuno cumplimiento importa unn 

cucsti6n de orden p6blico, no s6lo por el intcr6s social que 

existe de que la verdad legal prevalezca, lo cual resultaría ne

gatorin e ilusoria si hubiere desaparecido la materia del Ampn-

ro, sino porque ndcm6s conRtituye la 6nica forma de hacer impc-

rar, por sobre todas las cosas, los mandatos de nuestra Carta -

Magna. que son además el sustento y la finalidad de la orgnniza

ci6n Federal. 

Cabe mencionar ln significaci6n grnn1ntical de lo que es la 
11 rcsponsabilidad'' debido a que nuestro inciso en comento se ha

blo de ''autoridades responsnblns''. 

Responsabilidad.- (De Responsable), 

Deuda, obligaci6n de reparar y satisfacer de una culpa o de 

otra causa legal. 

Cargo u oblignci6n moral que resulta para uno del posible 

yerro en coso o asunto determinado. 
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El concepto de responsabilidad ha sido objeto de muchas 

controversias entre juristas. Existen un sinn6mcro de 1'Tco

rlas" que explican sus fundamentos y alcances. Prlctlcamente 

todos los tebricos del Derecho coinciden en scfialar que ''Res

ponsabilidad'' constituye un concepto jurldico fundamental. 

Sin embargo, ln noci6n de responsabilidad no es exclusiva del 

discurso jurldico. ''Responsabilidad'' se usa en el discurso 

moral y religioso, osi como en el lenguaje ordinario. Paro 

determinar el significado de '1 Rcsponsabilidnd'1 es necesario 

hacer alusi6n a aquellos usos ''de responsabilidad que cstln 

de alguna manero, presupuestos o la nocibn jurldico de respon

sabilidad. 

Ln voz 11 rcsponsobilidad 11 proviene de 'rcspondcre' que 

significo, inter nlia: prometer, merecer, pngnr. Así, 'res

ponsables' significo: el que responde (fiador), En un sentido 

más restringido 1 rcsponsurn 1 (responsable) significo: el obli

gado a responder de algo o de alguien. Rcsponderc se encuen-

tra estrechamente rclncionnda con 'spondcrc', la cxpresi6n so

lemne en la forma de stipulntio, por lo cual alguien asumía 

una obligaci611 1 ns! como 'sponsio 1 palabra que dcsignn la for

ma más antigua de obligaci6n. 

Tomando en considcraci6n lo antes mencionado al entrar n 

la claboraci6n de un concepto para lo que debe entenderse por 
11 responsobilidad en el Juicio de Amparo'' nos encontramos en la 

disyuntiva por un lado de enmarcar el tema de nuestro trabajo 

de tesis y por otro lado, el de englobarse un solo concepto 

todas las partes que intervienen en el Amparo (incluyendo n 

las Autoridades substanciadoras del juicio de garantías) por 

lo que decidimos la elaboraci6n de dos conceptos, el primero 
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en rclaci6n al tema desarrollado y el segundo respecto n la 

responsabilidad en el Juicio de Amparo en general 

continuación manifestamos. 

que a 

Responsabilidad en el juicio de Amparo (en cuanto o las 

Autoridades Repsonsablcs) es la conducto ilícita en que incu

rre un Funcionario P6blico, en uno acci6n u omisi6n, causada 

por ignorancia, malicio, negligencia o mala fé, yo sen por si 

mismo o por haber permitido lo causara en persona subordino-

das a su cargo, y que se traduce en unu violnci6n o un deber 

juridico. 

Responsabilidad en el juicio de Amparo (en general) es -

lo violoci6n a un deber jurldico, constitucionalmente csto-

blecido y por lo tanto susceptible de ser snncionodo, (inclu

yendo a las autoridades substanciodoras del juicio de gornn

tlos), por lo que decidimos la elaboraci6n de dos conceptos, 

el primero en rclaci6n al tcmn desarrol1ado y el scg11ndo res

pecto a la responsabi1idad en el juicio de amparo en general 

y que a continunci6n mnnifcstnmos. 

Responsabilidad en el Juicio de Amparo (en general), es 
la violaci6n de un deber jurldico, Constitucionalmente esta

blecido y por lo tanto susceptible de ser sancionado. 

La responsabilidad sea la quien debe responder del - -

cumplimiento o incumplimiento de tal obligaci6n, la -responsa

bilidad, es en este sentido, una obligaci6n de segundo grado 
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(aparece cuando la primera no se cumple, esto es en cuanto se 

comete un hecho ilicito), Uno tiene la obligación de no da-

ñar, es responsable del daño, el que tiene que pngnr por él. 

De ahl que es responsable de un hecho ilícito (delito) -

aquel individuo que debe sufrir las consecuencias de snnci6n, 

que al hecho ilícito se imputan. Aquel que sufre la pena de -

prisi6n que se impone al homicidio, es responsable del delito 

de homicidio, 

De la misma forma, aquel que sufre la pena que se impone 

al robo es el rcsponsol1lc del delito de robo. 

Por regla general, el autor del. l1ccho il1cito, y el res

ponsable son el mismo individuo¡ sin embargo, no siempre el -

responsable de un hecho il{cito es su autor. 

En cfccto 1 puede suceder que un individuo sen el autor -

del acto ilícito y que otro u otros sean los responsables del 
mismo, es decir, que otros senn los que deban sufrir las con

secuencias de sancibn que a este delito le corresponde, de - -

con(ormidad con una norn1e jurídica. 

El precepto bíblico: 'yo soy Yavi16 tu Dios, un Dios ce-

loso, que castiga la maldad de los padres (los hechos ilícitos 

de los padres) en los hijos hasta la tercera o cuarta genera

ción'. 
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Es un buen ejemplo en el que se aprecia que los autores 

del acto ilícito (en el caso, los padres) y los 

del mismo (los hijos hasta lo tercero o cuarto 

rcspo11sablcs, 

gc11eraci6n), 

los cuales deben sufrir las consecuencias, pueden ser diferen

tes individuos. Esto, que en un rozgo comán del derecho pri

mitivo, se presento siempre que los hechos illcitos son reali

zados por un 6rgano o por un miembro de un ente o pcrsonn co

lectiva (sociedades mercantiles, cor¡1orncioncs, municipios, 

estados). Típica es, en este cnso ln rcsponsnbilidnd que sur

ge en ocasi6n de un ilfcilo internacional. Cuando p.c. 1 miem

bros del estarlo ''A'' (l1n batol16n mi1itnr) ocupa un territorio' 

del Estado 11 81' a¡1lica (gucrraR o represalias), que como co11-

secucncia de ese acto, se dirige contra todos los individuos 

que pertenecen al Estado ''A'' y no s61o a aquellos que cometie

ron el ilicito. 

Existen dos grandes formas de aplicar la rcs¡ionsubilidod: 

la llamado responsabilidad por culpa y la conocida como res-

ponsabilidad objetiva o absoluta. En el caso de la primera, 

ln aplicnci6n de sanciones al individuo considerado respo11sa

blc supone 'culpa' por otro ¡1artc del autor del l1ccho ilítito. 

Esto es, las consecuencias de sanci6n se aplico11 al res

ponsable s61o cuando el autor del hecho ilicito tuvo la intcn

ci6n de cometerlo (o bien hnbi6ndolo previsto no lo impidi6). 

A lo responsabilidad objetivo, por el controrio, no le 

importa la culpa del autor; hasta que el hecho ilícito se rea

lice (con o sin culpo del autor) para que se apliquen las con

secuencias de sanci6n al individuo considerado responsable, 

(esto es, por lo general, el sistema de responsabilidad en los 
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accidentes de trabajo). 

Ahora bien, dentro de los diversos doctrinarios que hon 

distra!do su atenci6n hacia el estudio de la responsabilidad en 

el Juicio de Amparo, existe une gran controvcrsin respecto a la 

elaboraci6n de un concepto, por lo que, aún cuando entren al 

estudio de ella, se abstienen de proporcionar un concepto como 

tal, sin embargo, mc11cionnrcmos algunos opiniones que pueden 

llegar o constituir dicho concepto. 

Al respecto el Licc11ciado Juvcntino V. Castro scfialo: '1 La 

responsabilidad en el juicio de amparo, lo que primordial y es

ccncialmcntc se contempla ... para s11 debido juzgamicnto ••• 1 es 

lo actuaci6n de unn autoridad que no ajusta su comportamiento o 

lo constituclonalmentc ordenado, en detrimento de las garantías 

fundamcnlnles reconocidas en lo Ley St1prcma'1
• (63) 

Por su parte el Licenciado Ignacio Durgoo nos dice: 11 
••• La 

responsabilidad en los juicios de a1nparo forma parte de la res

ponsabilidad gcncrn] y cst~ constituldn por todas aquellas fal

tas o delitos que cometen los funcionarios encargados de cono

cer del juicio de garantías durnnte la substanciaci6n de éste, 

y las autoridades responsables, por un lado, asi como el quejo

so y el tercero ¡1crjudicado 1 por el otro''. (64) 

El Licenciado noriega Cantú, manifiesta al respecto: ( ••• 

Responsabilidad en los juicios de amparo, es la comisi6n por 

porte de las autoridades que intervie11cn en ellos, ya seo en 

la substanciaci6n, ya sen en la sentencia, de delitos comunes, 

así como de los delitos, faltas u omisiones oficiales específi

cos cometidos, en el ejercicio de ln funci6n propia de sus car
gos". (65) 

(63) Castro Juvcntino V. Gnrantlas y Amparo, Ed. Porr6a 
Edici6n Cuarta, Mlxico, P. 543. 

(64) Burgoa, Ignacio, Op. Cit. P. 836 
(65) Noriegn, Alfonso, Op. Cit. P.1029 
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Ahora bien, independientemente de los medios juddicos de 

que los gobernados disponen en un Estado de Derecho para hacer 

respetar el rbgimen de Constitucionalidad y de legalidad por 

parte de los gobernantes (medios que tienden a salvaguardar el 

sistema de dercr.ho objetivo, invnlidando o previniendo los ac

tos que lo lcsioncn), cxi.stcn otros conductos que tienen un -

fin análogo y que atañen n lo exigencia de rcnponsabilic\nd a 

las personas flsicas que encarnan a uno autori.dnd, cuando su 

comportamiento público ha sido illcito y notoriamente ilegal. 

2.- SITUACION DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE OTORGA LA 

SUSPENSION. 

Tomando en considcraci6n lo trnsccndcncin misma de los 

actos, el concepto que se propone de responsabilidad en el om-

paro, en cuanto a las Autoridades Rcsponsnhlcs es el siguiente: 

Responsabilidad, es la conducta ilícita, en que incurre 

un Funcionario, en una acci6n u omisi6n causada por la igno- -

rancia, malicia, mala fé o ncgligcnci.a, esto puede ser por si 

mismo o por haber permitido que lo causara pcrsonns sobordjna-

das a su cargo y que se traduce en uno violació~ de un deber 

juridico, cabe mencionar que lo anterior yo había sido mencio

nado en el Inciso número uno 1 dada la importancia que existe 

sobre este particular, en el desarrollo de nuestro trabajo. 

Por otra parte el texto del artlculo 200 de la Ley de Am

paro emplea locuciones que suponen conductas deleznables en un 
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Juez que deben provocar la separación inmcdintn del cargo res

pectivo en ceso de ser comprobadas, puesto que un Juez sin mo

ral o negligente, no es realmente un Juez; se debe recordar 

que para ser buen Juez se requiere primcromcntc ser probo y -

honrado, y quien carezca de estos cualidades, dcbcrA ser se¡10-

rado del cargo de Juzgador, con mayor raz6n si se troto de un 

Juez Federal. 

Trat6ndosc de esta disposición legal cabe señalarse que -

es altamente dificil la comprobación de la actuación inmoral o 

negligente del Juzgador de Amparo, aunque en algunos cosos - -

puede ser comprobado tal actitud y entonces ser~ procedente el 

ejercicio de la acción penal previsto en el articulo en comen

to, teniendo el agraviado la posibilidnd, nacidn de ln conduc

to del Juez, de incoar un proceso civil en su contra para la -

reparacibn de los daños y perjuicios ocasionados, deduciéndose 

en los tbrminos multiinvocados, se puede decir que el quejoso, 

que demuestre la culpabilidad del funcionario judicial que es

té resolviendo alg6n juicio de gnrantlas, tiene el derecho de 

tramitar el juicio civil de referencia, con base en todns las 

cosntancins que estén a su olcance. 

Cabe mencionar el artículo 124 de la Ley de Amparo, ya -
que en este Precepto Legal debe de existir un amplio criterio 

por parte de las Autoridades para su correcta eplicaci6n, la -

suspensión a solicitud de parte ngrnviada se decretar& cuando 

no se siga pcrjucio al interés social, ni se contravengan dis

posiciones de orden público y sean de difícil reparación los -

dnfios y perjuicios que causen al agraviado con In cjccuci6n -

del acto reclamado. Esto quiere decir que para ln procedencia 

de la suspensi6n deben concurrir en cada caso los requisitos -

apuntados, pues la fnltn de nlguno de ellos tcndr6 como consc-
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cucncia ln negación de la mismo, situaci6n que se desprende -

del texto mismo del articulo en comento, cuando dice que ''La -

Suspcnai611 se dccrctnrA cuando concurran los requisitos si

guientes''. Por lo que hace al ''intcrhs social'', es incuestio

nable que todo auto de autoridad tendiente a sntisfaccrlo no -

debe impedirse en su rcnlizocl6n o través de In medido suspen

sional, pues ello implicarlo un perjuicio a la comt1ntdod. 

En cuanto o las 11 disposicioncs de orden p6hJjco'1
, no en 

susceptible la suspensión cuando con ello se contrnvcngnn ta

les disposiciones. Finalmente, por lo que toen n 11 que sean d~ 

dificil rcporaci6n los dafion y perjuicios que se causen nl 

agraviado con la cjccuci6n del acto 11
, resulta lbgico que si -

del conocimiento de la demanda se dcd11cc que la cjccuci6n del 

acto reclamado hnr!a difícil reparar los daños y perjuicios al 

quejoso, es obvio que la suspcnsi6n debe otorgarse. 

Por lo tanto, es necesario el anAlisis cuidadoso por par

te de le autoridad judicial del conocimiento, para determinar 

en cada caso la procedencia o improcedencia de la s11spensi6n. 

Podemos sumariamente expresar lo siguiente: Se sigue - -

perjuicio al intcrbs social, cuando ln conccsi6n de la suspcn

si6n afecta, destruyéndolo o alterándolo, al bienestar colec-

tivo; y se contravienen disposiciones de orden público, en - -

aquellos casos en que la conccsi6n de la suspcnsi6n se of ecta 

la seguridad colectiva. 

El inter6s social es un concepto valorativo, y el orden -

público es un concepto jurídico, el cual, por lo mismo, re- -

quiere en su apreciaci6n de una disposici6n calificada como -

tal que sea objeto de contrnvcnci6n por parte del quejoso en -

el caso de concederle lo suspcnsi611. 
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Abundando m6s sobre la cuesti6n apuntada anteriormente, 

advertimos que los intereses de la sociedad estlt.n tutelados en 

el juicio de amparo mediante la intcrvcnci6n que ln Constitu

ci6n y lo Ley de Amparo le asignan al Ministerio P6hlico Fede

ral¡ además, como en la etnpn suspcnsionol no se resuelve so

bre la inconstitucionalidad del acto reclamado, los intereses, 

de la sociedad est6n protegidos cunndo el propio juzgador de 

amparo se le convierte en guardián del interés social. 

En rclaci6n con la suspcnsi6n, pues no la otorgara si se 

sigue pcr juicl o a tal intcrl!s. 

Tomemos en cuenta que la palabro "perjuicio" no debemos 

entenderla como se ha interpretado en el Derccl10 Civil, es de

cir, como lo privoci6n de una ganancia licita, pues la Suprema 

Corte de Justicia de la Nnci6n ha detcrmJnndo que 11 El concepto 

perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los 

términos de lo Ley Civil, o sen, como la privnci6n dC' cual

quiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como 

el menoscabo en el patrimonio, sino como sin6nimo de ofensa 

que se hace a los derechos o intereses de una persona". 

Por lo tanto, se seguirá perjuicio al interés social, 

cuando se ofendan los derechos de la sociedad, de la colec-

tividad. El segundo párrafo de la Fracci6n II del articulo 

124, en forma cjemplificntiva, no limitativa, dá la pauta paru 

determinar casufsticamcntc el pcrjujcio nl interés social, pe

ro como tal enunciaci6n no es exhaustiva, se dcjn al criterio 

del Juez de Amparo estnblccer cuando, en lo situoci6n concre

to, se pueden afcctnr los derechos de la colectividad. 

Sin embargo, en los supuestos previstos en el Precepto 
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que comentemos, y asi lo estimamos aparecen tres grandes catc

gor!as bajo las cuales el Juzgador de Amparo normc su criterio 

para conceder o negar la suspcnsi6n: 

a).- La realizaci6n de actos delictivos o ilícitos. 

b).- La paralizaci6n de medidas sanitarias o de campañas 

sanitarias o de campafias contra vicios. 

c).- El incumplimiento de 6rdenes militares. 

La otra hip6tcsis que contempla la Fracci6n II del artl-

culo 124 que comentamos sobre que 11 ni se contravengan disposi

ciones de orden p6blico'' hemos de expresar repitiendo u11 poco 

lo que ya anteriormente dijimos en cuanto al 11 intcr6s social'', 

que como el legislador no prcvi6 todos los cosos en los que se 

contravienen disposiciones de orden p6hlico, ¡iucs solamente -

establece ejemplos dú ellos, se dcj6 al Juzgador la facultad -

discrecional, no arbitraria ni copricl1osa, de scfialer frente -

al acto concreto, cuando se contravienen toles disposiciones -

o sen que dicho funcionario deher6 determinar la disposici6n -

legal que se contraviene. 

Ahora bien, scr6 de orden p6blico cuando tutele prcvalcn

tcmente los derecl1os de la colectividad, de lo sociedad, del -

conglomerado [rc11tc a los intereses o derechos de individuos -

considerados scpnrndamcntc. 

En algunos ordennmicntos se determina que las normas que 

se contienen son de orden público, y en este caso, el Juzgador 

de Amparo no necesitará examinar si son o no de ese orden, ya 
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que el propio cuerpo de Ley asi lo señala, 

La Fraccibn III de larticulo 124 que habla de que "sean -

de dificil rcparacibn los daños y perjuicios que se causen al 

agraviado'' con la cjccuci6n del auto, obliga al Juzgador a de

terminar en el caso concreto y en 11so de sus facultades dis- -

crccionalcs si la cjccuci6n del acto reclamado conlleva dnfios, 

y perjuicios de dificil rcpnraci6n, y por otra pnrtc al cm- -

plcar tales facultades, no debe olvidar lo que contempla el -

articulo 80, o sen que el Amparo tiene fines restitutorios, y 
por tonto, debe subsistir en la medida de lo posible de su ma

teria, pues en el caso de que se consiguiera el Amparo en ln 

Sentencia Definitiva, el quejoso volverlo o gozar de sus dere

chos subjetivos conculcados, ya que de otra manera en este su

puesto, el agraviado tcndria que remover obstáculos para lo- -

grnr lo rcstituci6n de sus derechos infringidos. 

Por ello el Juzgador debe normar debidamente su criterio, 

en cuanto al no otorgamiento de ln suspensión por considerar -

que ln cjecuci6n del acto reclamado no engendra al quejoso -

daños y perjuicios de dificil reparacibn. 

Resumiento lo expuesto en cuanto nl articulo 124, diremos 

que los conceptos que en el mismo se señalan resultan de difi

cil manejo. 

sin embargo todo el planteamiento que del multicitodo ar

ticulo 124, hemos hecho, estimarnos que no resulta ocioso, pues 

su irnpcrtancia radica en que lo conseci6n o negativa del acto 

reclamado sienta sus bases en principio, por lo que contemplo, 

tal proceso. 
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Expresado todo lo anterior, los requisitos que señala el 

artlculo 124, nos inducen a comentar lo siguiente: 

Sobre si ''perjuicio ol intcr6s social'', el Juzgador de -

amparo no debe concretarse, como en algunos casos lo hace, a 

establecer que no concede lo Suspcnsi6n solicitada porque si

gue tal perjuicio, sino que, en cumplimiento ol. articulo 16 

Cosntitucionnl, por una parte, debe fundar su Rcsoluci6n en 

le Fracci6n 11 del articulo 124, y por otra, motivarla me-

diente el scñnlnmlcnto de las razones por los cuales el 

otorgamiento de la Suspcnsi6n siga perjuicio nl inter6s so--• 

cial, ya que si no cstú en condiciones de hacer esta moti-

vaci6n, incucstionablcmcntc que no existir& tal perjuicio. 

Por lo que hace a que "ni se c'ontravcngan 

de Orden P6blico", el juez de Distrito deberl 

disposiciones 

determinar la 

disposici6n legal que se contraviene, así como los motivos 

por los que, o su criterio, estima que esa disposici6n es de 

orden público, es decir, que también en este supucfito debe 

fundar y motivar su negativa de suspensi6n, en acatnmiento a 

la garantía de legalidad que consagra el articulo 16 Consti

tucional. 

La situaci6n que contempla la Fracci6n III del Articulo 

124, igualmente y en coso de negativa de suspcnsi6n, el Juz

gador de Amparo debe observar la garantía de legalidad del 

articulo 16 Constitucional, es decir, fundarla en dicha Frac

ci6n III, y motivarla en cuanto a los argumentos que lo ha

yan conducido a determinar que el acto reclamado, al ejecu

tarse, no engendra daños y perjuicios al quejoso de dificil 

reparaci6n. 
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Los anteriores consideraciones las hacemos en virtud de 

que en lo práctico y en algunos cosos hemos observado que los 

Juzgadores de Amparo omiten hacer la motivoci6n de su Reso

lución Negatorin de Suspensión, apoyándose para ello simple-

mente en lo Fracci6n que corresponda del articulo 124, o es

cuetamente y ~in mencionar Frocci6n alguna, citan dict10 artí

culo en su Auto ncgatorio. 

3,- LA NECESIDAD DE EFECTUAR UNA REVISION EN LA TRAMITA

CION DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSION PROVISIONAL Y 

DEFINITIVA. 

Estimamos necesario hacer brevemente las siguientes con

sideraciones: 

La Ley de Amparo en su titulo Segundo, ortlculos 114 el 

157, se ocupan de los juicios de amparo que se promueven ante 

los juzgados de Distrito. 

Así en los articulas 114, 115, se rige la procedencia de 

este Amparo, aludiendo o los actos que pueden ser materia del 

mismo. Los artículos 116, 120, nos hablan de la forma que 

debe revestir la demanda de Amparo, los requisitos que han de 

cumplirse y las copias que de ella se deben de acompañar. 

La Regla general es que dicha demanda se haga por escri

to, pero se contemplan dos excepciones. 

a).- Cuando los actos reclamados importen peligro grave 

para el quejoso, que son los que especifica el articulo 17, -

se permite que la demanda se formule por comparecencia, le--
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ventándose acta de lo misma, y exigiéndose para esta manifesta

ción verbal requisitos m!nimos (art!culos 117 y 121), 

b).- En los casos que no admitan demora, la petición del -

amparo y la suspensi6n del acto reclamado se pueden hacer por -

telégrafo. ''Siempre que el actor encuentre alg6n inconveniente, 

en la justicia local" (art!culo 118 y 119). 

Por lo ~que hace al '1 inconvcnicntc en la justicia local 11
,-

obcdcce o que a ella se le otorga una ''competencia auxiliar'' -

para conocer prceliminarmentc del amparo, en los términos del ~ 

art!culo 36, 39, 40 y 144 de la Ley de Amparo. 

Si bien es cierto que cuando la dcmnnda de Amp~ro formula

do no rc6ne los requisitos que señalo el articulo 116 de la - -

Ley de Amparo, y que no se acompañan los copias de ello a que -

se refiere el articulo 120, o contiene alguno irregularidad, el 

Juzgador de Amparo puede prevenir al quejoso ''articulo 146) po

ro que dentro del t6rmino de Tres días subsane la omisi6n de -

que se trate. 

Sin embargo, en la práctica se observa que no siempre to

les prevenciones son justificadas del todo, situoci6n que oca

siono que se dilate lo Rcsoluci6n que deba dictarse por cuanto, 

n la suspensi6n del neto reclamado, la cual precisamente, es la 

que en principio interesa al peticionario de Amparo. 

Con lo expresado, no ponemos de ninguna manera en dudo la 

capacidad jur!dica y lo probidad de los Juzgadores de Amparo. 

Sin embargo se debe adecuar el art!culo 146 de la Ley de -
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Amparo, en cuanto o que tales prevenciones se reduzcan o que -

hubiere alguna irregularidnd en el escrito de demando. que se 

hubiese omitido en ello algunos de los requisitos o que se re

fiere el articulo 116 1 o que no se hubiere expresado con prc-

cisi6n el neto reclamado, pues en caso de falta de las copias, 

ncccsarioR de ello y trnt&ndosc de actos que afecten la liber

tad personal el juez oficiosamente puede expedirlas, osi lo 

estimamos, por lo tonto se evitarla con esto los perjuicios 

que pueda causarle ol quejoso el retraso en la tramitoci6n de 

su demanda. 

Por lo tanto consideramos que debe hacerse lo modifica- -

ci6n del texto del artlculo 146 de In Ley de Amparo, en ese -

sentido, o en su defecto y para mayor faci.lidad de resolver -

esta cucsti6n, el Juez puede ordenar que si en el acto de pre

scntaci6n de la demando en la Oficinl{n de Partes, se advir- -

tiera las faltas de las copias simples necesarias, se le haga 

saber a quien presente el escrito tal omisibn, con el vcrda-

dero prop6sito de que se pueda subsanar de inmediato, ocasio

nando 6sto un beneficio del agraviado y mayor rapidez paro -

dicho trámite, 

Claro que para ello, también tendría, en su caso modifi

caci6n del articulo 120 de la Ley de Amparo. 

También debiera establecerse que lo garant{a que se exi

ge al quejoso para que surte efectos ln:suspensi6n, en su en

caso, sea una sola, es decir qt1e la scfiolada en la suspcn- -

si6n provisional, se hago extensivo o la definitiva; y s6lo -

en el caso de haber sido insuficiente la que se hubiere fi-

jado 1 de conformidad a los constancias de autos, se condicio-
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ne el que surta efectos la Suspensi6n Definitivo a la exhlbi

cibn de la cantidad foltonte, o al total que resulte, si aón 

el quejoso no hubiese presentado la fijada en la Provisional. 

Se considera necesario modificar el articulo 131, en su 

Segundo P&rre[o, ya que se scñoln que se podrá ofrecer en el 

Incidente de Suspcnsi6n ln Pruebo Testimonial cua11do se trate 

de alguno de los actos que señala el articulo 17 del propio -

Ordenamiento, lo cual es absurdo, ya que djcho Numeral o ex-

ccpci6n del acto de ataques o la libertad personal fuero de -

procedimientos judiciales, se refiere a actos poro los cuales. 

procede decretar lo Suspcnsi6n de Oficio, d~ conformidad a lo 

previsto en el articulo 123 de la Ley de Amparo. 

Consideramos una disposici6n de car6ctcr necesario esta

blecer uno sancibn pccunoria a lo Autoridad Responsable que -

viole la Resoluci6n Conccsori.o de ln Suspensi6n, siempre y -

cuando por el solo requerimiento ya sen del Juzgador Federal, 

o del Superior Jerárquico de dicho Autoridad, acate la medida 

Precautorio decretada; y en el caso de que ni aún con dichos, 

requerimiento la Respon~nblc obedezco el Mandato Federal, en 

lugar de la Sar1ci6n Pccunaria aplicar entonces el articulo --

206 de lo Ley de Amparo, el cual tiene en su Fundamento Legal 

en la Fracci6n XVII del articulo 107 Constitucional. 

Cabe mencionar q11e consideramos necesario la disposlci6n 

en el articulo 204 de la rnulticitada Ley de Amparo: " ••• Rin-

don informes en los que of irmaren una falsedad o negaren lo -

verdad, en todo o en parte, serón sancionados en lo~ términos 

que sefiele el C6digo Penal ••• '', puesto que de esto formo se -

va a evitar que las autoridades responsables emitan falscdn--
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des ente los Jueces de Distrito, al momento de rendir sus in

formes justificados, 

Pero pare erecto de poder hacer efectiva esta sanci6n, es 

necesario que las autoridades jurisdiccionales federales, o en 

su coso lo5 agraviados, sigan con los trámites debidos ante el 

Ministerio P6blico competente, puesto que de otro forma, el 

texto de este articulo ser& letra muerto. 

Esta disposici6n legal se ha establecido en virtud de la 

necesidad que existe en que los informes, tanto justificados 

como previos rendidos por las responsables, cstbn apegados a -

la realidad, paro poder solucionar ln controversia constitu-

cionnl planteada y determinar si un acto de autoridad es con

trario al texto de la Constitución, o est6 emitido conforme 

elln; tal controversia será dilucidada con lo que manifiesten 

las partes como son las Pruebas aportadas por unos y otros. 

Se debe sostener que la sanci6n impuesta a estas personas 

es irrisorio, por lo tanto deberlo ampliarse la misma, con el 

objeto de evitar informes maliciosos, y al mismo tiempo, 

esas, malas autoridades públicas. 

As! mismo serla conveniente ordenar la destituci6n del 

Funcionario P6blico y concomitontementc, su inhebilitaci6n pa

ra ocupar otro cargo público. 

De igual forma, lo podemos mencionar que en el articulo 

205, de lo Ley Cn comento, también existe la sanción con ca

rácter necesario para tratar que las Autoridades Estatales se 

burlen de la Justicia de ln Uni6n. 
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En este precepto se deberla señalar que n la Autoridad -

que incurra en el delito previsto por el propio articulo, se -

le separara del cargo que ocupa adpcrpctuom, sin que pueda - -

volverlo a ocupar, ya que se trota de uno reiterada conducta -

de contravenir el texto Constitucional, como sucede cuando se 

Yiola una garantía; esto se considerar{a como una sanci6n co

rrespondiente en materia de responsabilidad administrativa, 

que claramente es diferente n lo responsabilidad penol o la 

que alude actualmente la L~y de Amparo. 

Con el prop6sito de completar nuestro trabajo de Tesis y· 
a fin de darle una mayor claridad a lo expuesto anteriormente, 

menciono lo siguiente: 

Desde el afio <le 1880, el gran Juez Federal. modelo y pro

totipo de Magistrados, Don Ignacio L. Vallarta, al plantear -

por primero vez la cuesti6n relativa a la responsabilidad en -

los Juicios de Amparo, decla refirilndose a la responsabilidad 

( ••• ) 'Es sin duda alguna una imperioso exigencia que se ex

pida una Ley de Responsabilidad en Juicios de Amparo, que est6 

en rclnci6n con la naturaleza y fines de este recurso, en ar-

monto con la Constituci6n, una Ley que no permita por una par

te la impunidad en que han quedado los m6s graves abusos de -

los Jueces, y que evite por otro lo vago, lo arbitrario de los 

delitos y de los penas, clasificando a qucllos, graduando és

tos debidamente, y que sea así la mejor gnrontia del fiel cum

plimiento de los altos deberes que los Jueces Federales tienen 

que llevar en el Juicio de Amparo •• ' ( •• ,), 

Y el ilustre Señor Vallarta, a continunci6n formulaba una 

consideraci6n que la cvoluci6n del Juicio de Amparo ha compro-
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bado ampliamente¡ en efecto, el gran Jurista orgÜia: 'El alar

mante, excesivo aumento qu~ los amparos van teniendo de afio en 

afio ( ••• ) a la par que revela el poco respeto que los Auto-

ridades tienen a la Constituci6n, es el sistema de un mol - -

trascendental, mol que debe combatirse de un modo cn6rgico por 

medio de uno penalidad severo: Solo as{ se evitarbn los rein-

cidcncias de la Autoridad en la violaci6n de una mismo garan

tia: Solo os! el amparo llcnor6 por completo sus fines' (,,,), 

Es por ello, que he insistido, quizá en forma reiterativo 

en el problema de lo responsabilidad, con la esperanza de que 

si estas lecciones llegan a manos de j6vcncs estudiantes o 

Abogados, susciten en ellos el sentido de la lucha por el De-

recho y hagan realidad el exigir responsabilidades, cuando ~s

tas existan, en bien de la depuraci6n del Juicio de Amparo y -

de la Justicia en Mbxico, (66 ) 

(66) Noricga Alfonso, ~P.P. 1006 a 1047. 



e o N e L u s I o N E s 

1.- El concepto que se propone de suspcnsi6n c11 el amparo es el 

siguiente: 

Suspcnsi6n es lo providencio cautelar otorgado por AuLori-

dnd Compctcntc 1 para detener o pnroliznr temporalmente los 

efectos de los actos reclamados, mientras se decide sobre -

la Constitucionalidad de 6stos, siempre y cun11do se den los 

presupuestos scfiolados en la Ley. 

2.- La Suspcnsi6n no eren derechos o intereses jurldicos y c&

recc de efectos restitutorios que son propios de lo Senten

cia de fondo, salvo el caso o que se refiere el nrtlc11lo --

139 de la Ley de Ampnro, 

3.- El r~gimen probntorio en el Incidente de Suspensi6n es li-

mitntivo, pues lo Ley de Amparo s6lo permite l~ admls!6n de 

los Pruebns Documentales P6blicas y Privadas y de la ins-

pecci6n judicinl. 

4.- Las Fracciones XVI y XVII del articulo 107 Constitucional -

no están en pugna con el articulo 102 de la Carta Magna, -

que establece el monopolio del ejercicio de la acci6n pe-

nal en favor del Ministerio P6blico Federal, ya que es cla

ro advertir que se trata de un delito especial, que no pue

de ser tratado en un procedimiento general al scfialado en

tre los particulares, por lo que, el principio que dimana -

del referido precepto 102, se encuentra excepcionado res- -

pecto a dichos del articulo 107. 

5.- Es por tanto ~l Juzgador de Amparo o quien corresponde la 

facultad de consignar a la Autoridad Responsable incumpli-

dora de lo Suspensi6n decretada y no al Ministerio P6blico 

Federal, dada la gravedad del ilícito y el principio de ce-



leridad que hay que imprimir en materia de suspensi6n para 
conservar la materia del Amparo, aunado n la Alta Investi

dura de las Autoridades de Control Constitucional. 

6.- Dentro de los ontcccdentcs remotos del Juicio de Amparo 

cncontramQs diversos sistemas y procedimientos para tute

lar la libertad del hombre, as{ como Instituciones que 

tienen por objeto la protccci6n de la Constituci6n de 
las libertades p6blicas e individuales. 

7.- Una de las figures más relevantes que forman porte de la 

estructura procesal del Juicio de Amparo, es sin dudo al

guna, la Suspensi6n del Acto Reclamado. Los antecedentes 

parten de las Audiencias, yo que cuando alguien se estima

ba agraviado por una Resoluci6n del Virrey considerada co
mo Judicial, suspcndia 6ste hasta en tanto resolvia si se 

trataba de un Asunto Judicial o de Gobierno. 
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