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I N T R O D U C C I 0 N 

En la vida del hombre existen derechos fundamentales e innatos 
de él y por ello muy valiosos, como lo son: La Vida, La Libertad, 
La Propiedad, La Posesión, La Seguridad y otros derechos, los que -
se encuentran protegidos a traves de Garantías como la Irretroacti-
vidad, La Audiencia, La exacta aplicación de la Ley en materia pe--
nal, y la legalidad en materia jurisdiccional civil, mismas que se-
integran en el articulo catorce de nuestra Magna Carta o sea la - 
Constitucidn Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta es una razón por la que nos vimos interesados en investi-
gar sobre el numeral antes citado, ya que los derechos mencionados, 
traen como consecuencia la contribución a la paz, a la tranquilidad 
y a la armonía de las seres humanos que conviven en sociedad. 

El precepto catorce Constitucional de México, conjuga tales - 
garantias que han ayudado a mantener el equilibrio.  que existe entre 
Gobernantes y gobernados y con ello la estabilidad politica de nuez 
tro palo; ya que estos derechos señalados al principio, se afirman 
como anteriores y superiores al Estado, por lo que a los gobernan-
tes se encuentran en absoluto, obligados a mantenerlos, respetarlos 
y garantizarlos. 

Aunque no por ello, vamos a afirmar que han sido siempre respe 
tado y jamás violados, porque nos mentiriamos a nosotros y les men-
tiriamos a ustedes y ese no es precisamente nuestro objetivo. 

Y ya que mencionamos la palabra objetivo, el que buscamos con-
nuestro trabajo específicamente es conocer más a fondo la 'estructu-
ra de uno de los preceptoe más importantes de la Constitución Mexi-
cana, y que dan origen a una de las máximas protecciones oue se -
otorgan a los particulares contra el Estado, EL AMPARO CONSTITUCIO-
NAL;  juicio que está destinado a impugnar autos de autoridad viola—
torios de los derechos reconocidos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos a nacionales y extranjeros y a mantener 
el respeto de la legalidad mediante la garantía de la exacta aplica 
cián del derecho. 
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En el primer capítulo se trata lo relativo a los antecedentes 
del contenido del artículo catorce Constitucional, en algunos paí-
ses extranjeros y en México en las epocas independientes y actual, 
esto, con el objeto de obtener una visión más amplia sobre el neme 
ral en estudio. 

En el segundo capítulo tratamos el preceptocatorce Constitu—
cional, en las diferentes constituciones que principalmente consi-
dero hemos tenido en México, la de 1824, la de 1857 y la de 1917 -
vigente actualmente. 

Por lo que toca al capítulo tercero realizamos un breve anali 
sis a las garantías que vienen establecidas en el numeral en estu-
dio, conteniendo diversas teorías e ideas de algunos autores ex --
tranjeros y mexicanos y nuestro punto de vista en algunos aspectos. 

En el capítulo cuarto consideramos importante establecer algg 
nas definiciones o conceptos sobre Derecho del Trabajo por algunos 
estudiosos del Derecho y pretendemos analizar la relación existente 
entre Derecho del Trabajo y las Garantías de Irretroactividad y de 
Audiencia principalmente. 

Posteriormente en el mismo capítulo comentamos las facultades 
obligaciones y forma de actuar de las juntas de Conciliación y Ar-
bitraje u órganos jurisdiccionales a los oue intitulamos no exacta 
mente como debían ser, tribunales en general, aunque trataremos de 
dar las explicaciones conducentes a la verdad de su denominación -
de dichos órganos. 

En el último capítulo aportamos nuestras ideas personales y -
buscamos cooperar con la inclusión de algunos agregados que consi-
deramos deben tomar parte de las garantías que seRala el artículo-
catorce Constitucional Mexicano. 

Creo importante por Intimo mencionar mi agradecimiento since-
ro al Lic. Arturo Siliceo Castillo por la ayuda oue me brindó para 
la realización de este trabajo do investigación. 
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* ARTICULO ad  CONSTITUQION4 * ===== 

( VIGENTE ) 

A NINGUNA LEY-  Sr DARÁ EFECTO RETROACTIVO EN PERJUICIO DE PER- 

SONA ALGUNA. 

NADIE PODRA SER PRIVADO DE LA VIDA, DE LA LIBERTAD, DE SUS PRO 

PIEDADES, POSESIONES O DERECHOS, SINO MEDIANTE JUICIO SEGUI 

DO ANTE LOS TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, EN EL QUE 

SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y 

CONPOEME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO. 

EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CRIMINAL QUEDA PROHIBIDO IMPONER, POR 

SIMPLE ANALOGIA, T AUN POR MAYORIA DE RAZON, PENA ALGUNA -

QUE NO ESTE DECRETADA POR UNA LEY EXACTAMENTE APLICABLE AL 

DELITO DE QUE SE TRATA. 

EN LOS JUICIOS DEL OREEN CIVIL, LA SENTENCIA DEFINITIVA DEBERÁ 

SER CONFORME A LA LETRA O A LA INTERPRETACION JURIDICA DE -

LA LEY, Y LA PALTA DE ESTA, SE FUNDARA EN LOS PRINCIPIOS -

GENERALES DEL DERECHO. 



CAP1T'ULO PRIMERO 

HISTORIA DEI ARTICULO CATORCE CONSTITUCIONAL MEXICANO 

1..- Antecedentes en algunos Paises. 

11.- Antecedentes en México. 

a) Epoca Independiente. 
b) Epoca Actual. 



I. 	ANTECEDENTES EN ALGUNOS PAISES. 

En el DERECHO RCMANO se contempla el principio de no retroac 

tividad y dentro de lo más importante y en relación con lo que ha-

bla nuestro articulo materia de estudio proclama lo siguiente: 

"La regla general de que las leyes y constituciones no se re 

fleran a los hechos pasados, y la excepción de que esta regla fal-

taba cuando ex-presaynominalmente hablara la ley del tiempo pasa-

do y de los negocios pendientes a la sazón que ella era promulgada" 

Los términos anteriores los cita en su obra: "Estudio sobre -

Garantías Individuales", el Profesor Isidro Montiei y Duarte y nos 

explica que proclamado así, el principio de no retroactividad de -

la Iey, es una garantía incompleta como la tratan los legisladores 

romanos. 

Situación jurídica que viene a confirmar en su obra intitula 

da "Las Garantías Individuales", el Lic. Ignacio Burgos al referir 

se al mismo tema de retroactividad legal en eu aspecto de antece-

dentes histéricos en Roma y del cual afirma que tuvo un magro tra.. 

farniente, sea como materia de investigación científico-jurídico, -

como en su aspecto de prohibición normativa, aunque advierte que -

el aludido tema se comienza a esbozar por Cicerón y con el tiempo-

es objeto de ordenación en el código Justiniano. 

Existe una obra intitulada "Les Conflicto des Lois dans le - 

Temps", del jurista Paul Roubier, a quien considera el profesor - 

Durgoa como el Tratadista que con mayor dedicación y acuciosidad - 



ha estudiado el problema de la retroactividad legal, y cuando se 

refiere a la investigación histórica en Roma, afirma Que: "No se 

encuentra ninguna decisión interesante para el derecho transito-

rio, ni en le ley de las Doce Tablas ni aún en las leyes poste - 

riores de la República Romana. Sólo un poco más tarde se descu-

bre una condenación muy enérgica de las leyes retroactivas en un 

discurso de Cicerón contra Yerres", agregando que la Constitución 

de Teodosio II y Valentiniano III, del arao 400, "Contiene la afir 

mación del príncipe de que la ley nueva no tiene acción sobre el 

pasado". 

Por otra parte: "En la obra legislativa de Justiniano hay -

un gran número de disposiciones en las que se descarta expresa--

mente toda la aplicación de la ley nueva a hechos pasados". (1) 

Refiriéndonos al DERECHO ESPAPOI ANTIGUO, del estudio que -

hicimos a las dos primeras obras citadas en la presente investi-

gación, en cuanto a los antecedentes sobre el tema de retroacti-

vidad legal en el pala español, considero que la obra del profe-

sor Isidro Montiel y Duarte, trata en forma más completa los men 

cionadás antecedentes, y es como transcribimos Que "La legisla-

ción del Fuero Juzgo está basada sobre el principio de no retroac 

tividad". 

El rey D. Flavio Recesvinto dijo "que las leyes de su libro 

valieran desde las Kalendas de Noviembre siguiente", y el mismo - 

(1) Burgoa O. Ignacio. "Las Garantías Individuales", Ed. Porrda,-

S.A. México 1977 - Pág. 525. 



reproduce esta declaración en otras leyes a propósito de las reglas 

que deben observar loe jueces, de las leyes aue deben aplicarse a -

las testimonias, de las aue debían aplicarse a los matrimonios in - 

cestuosoe y de las relativas a las emancipaciones y matrimonios de 

los siervos de la iglesia: Lo anterior lo establece el Fuero Juzgo 

Ley la y 12, Tit. lo. , Lib. 2o., Ley 8a, Tit. 40., Lib. 2o., Ley -

1a. Tit. 5o., Lib.. 30., Ley 6a, Tit. lo., Lib. 50. 

Resumiendo parte de lo citado por el mismo autor, observamos -

que las leyes del Pilero Juzgo adoptan la Legislación Romana, sin me 

jorarla para su perfeccionamiento. La legislación de D. Alonso el - 

Sabio, en materia de retroactividad de la ley, en su aspecto penal, 

establece que "todo ome que alguna cosa ficiere porque deva haver -

pena en su cuerpo, resciva la pena que deve haber en el tiempo que-

fizo la culpa 6 no en el tiempo que es dada la sentencia. E por -

ende mandamos que si alguno era siervo en tiempo que fizo el mal: - 

maguer que el tiempo de la sentencia sea ahorrado, á tal pena haya-

como manda la lpy que den é siervo é no como á libre. Otro si man-

damos que si en el tiempo del delito era libre y en el tiempo de la 

sentencia ya era siervo oue haya la pena de como libre". (2) 

Esta ley que es del Fuero Real, en la Ley lo. Tit. 5o., Lib. -

4o., en opinión de D. Alonso el Sabio, que en los lugares donde di-

cha ley se halle en uso, la pena que regla cuando se cometiere el - 

delitu es la que debe aplicarse al delincuente, aún cuando la causa 

(2) Isidro Montiel y Duarte. "Estudio sobre Garantías Individuales" 

Edit. Porrda, S.A. México, 1972 - Pág. 360. 
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venga a sentenciarse en que ya rija otra ley nueva; y esto se esta-

blecía en dicha ley del citado Fuero Real sin distinción de ningun-

género.. 

La inteligencia de D. Alonso el Sabio corrigió el principio -

de la Legislación Romana, estableciendo sólo la regia general y de-

sechando la excepción que hacia la ley Romana a tal principio; y es 

por eso rue dijo que siempre debe ser catado el tuero viejo que re-

gia cuando comenzaron y fueron fechas las cosas, aún cuando la de--

manda se ponga en un tiempo en que ya rija Fuero nuevo, esto lo con 

templa la Ley 15, Tit. 14, Part. 3a; ya en opinión del autor consul 

tado nos dice que: "Beta Legislación, que ha sido y es hasta hoy en 

BU caso una fuente viva de obligaciones turidicas, autoriza la ense.  

Unza práctica de que la legislación del absolutismo no toleraba e-

fecto retroactivo en ninguna ley, absolutamente hablando; de manera 

que en su texto no cabe distinción ni excepción de casos de ningún-

género"'. (3) 

Debe haoerse notar, que el Rey D. Carlos IV, declaró, una vez 

que consultó a su consejó: "Que una disposición testamentaria rela-

tiva a la fundación de un vínculo, hecha en 10 de Julio de 1785, no 

estaba comprendida en la prohibición que D. Carlos 111 había hecho-

en el año de 89, sin embargo de que el testador había fallecido en-

1793", esto lo contiene la ley 15, Tit. 17, libro 10, de la Novísi-

ma Recopilación. 

(3) Isidro Montiel y Duarte, ob. cit., pag. 361. 



Añade el estudioso Profesor Montiel y Duarte, que del estu-

dio de la legislación española, se desprende que no existe una so 

la prescripción en nuestros códigos que autorice la aplicación de 

una ley civil o penal a un hecho verificado con anterioridad a su 

publicación. 

La Constitución Española, en su articulo 247 establece que-

es de lamentarse .cue el primitivo derecho constitucional espafiol, 

realizó bien poco para garantizar la observancia práctica del prin 

cipio, pues sólo preceptuó que ningún español pudiera ser juzgado-

en causas civiles ni criminales por ninguna comisiónr  sino por el 

tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley. 

De modo que si no hubieran existido las leyes secundarias, que -

tan terminante como absolutamente prohiben dar efecto retroactivo 

a una ley, evidentemente se habría podido hacer tal cosa sin con-

travenkr. el derecho constitucional de 1812, siempre que el tribu, 

nal que tal ley aplicara, hubiera sido anterior al hecho que ser-

via de materia al juicio civil o criminal. 

Del DERECHO ANGLO-SAGON encontramos bien poco y únicamente -

en la obra del Lic. Ignacio Burgos, citada anteriormente que esta-

blece que a tralrás de los diferentes estatutos que, en unión del 

derecho consuetudinario, lo integran, descubrimos también el prin-

cipio de la irretroactividad de las leyes. 

En el DERECHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, y para 

ser precisos "en la Constitución del Estado de Maryland (articulo 

XV) se establece que "las leyes retroactivas, que declaran crimi—

nales o castiguen actos cometidos antes de la existencia de dichas 



leyes son opresivas, injustas e incompatibles con la libertad", agre 

gando que: "En lo sucesivo no deberán dictarse leyes expost facto" , 

encontrándose esta misma prohibición en la Constitución Federal Nor—

teamericana'''. (4).  

Por otro lado afirma el autor antes citado en pie de página, —

que en la Declaración de los Derechos del Hbmbre y del Ciudadano de 

1789, sólo se encuentra el multicitado principio concretado a la ma—

teria penal ( articulo V111 ), en los siguientes términos: "La ley — 

no debe establecer sino las penas estrictamente necesarias y ninguno 

podrá ser castigado sino en virtud de la ley establecida y promulga—

da con anterioridad al delito y legalmente aplicada". (5)' 

Paul Roubier' afirma en su obra »Les conflicts des lois dans le 

temps", que en la Edad Media "se encuentra la mencionada regla de la 

no retroactividad en esta compilación de usos y de constituciones, 

que llegaron a convertirse en una especie de derecho común feudal, 

bajo el nombre de "libri feudorum", amen de otros ordenamientos medie 
vales 3r de los tiempos modernos*  a los que no nos referimos por ese 

ta ocación, que sin embargo los establece el citado jurista, en su — 

obra mencionada. 

(4) Ignacio Hurgoa, ob. cit. láe. 526 

(5) ob. cit. pág. 527. 

EL DERECHO FRANCES, remitiéndonos al año de 1791, estableció—

en su constitución que ninguno puede sor castigado sino en virtud — 



de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y le-

galmente aplicada, este dato lo toma el Profesor Montiel y Duarte de: 

A. Declaración de los Derechos del Hombre, artículo 80; de entre otras 

cosas que se mencionan del derecho de Francia, se dice oue la ley no-

dispone nada sino para el porvenir, y por lo mismo no puede tener 

efecto retroactivo. 

Por último y respecto a la retroactividad legal, consideré impor 

tante hacer mención de la concordancia del precepto catorce Constitu-

cional, constituido en 1857 con la legislación extranjerar  y así ob-

servamos lo siguiente: 

La Constitución Federal de los Estados Unidos de América del -

Norte, establece en la sección 9a, articulo 3o. , lo siguiente 

"Ningún bilI de attainder (acusación) ni ley retroactiva, Ex -

post facto, podrán ser decretados" 

NI Imperio de Brasil, a propósito de la materia que venimos tra-

tando, estableció aue las leyes no tendrán efecto retroactivo, en el 

artículo 176 y 3o. 

La República de Chile estableció en su Constitución, en su artí-

culo 133, quo ninguno puede ser condenado, si no es juzgado legalmen-

te y en virtud de una ley promulgada antes del hecho sobre oue recae-

el juicio. 

la República de Argentina en su ley fundamental en su artículo - 

1J, dijo: Ningún habitante de la nación puede ser penado sin 
	

11~In~..11, 
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juicio previo, fundado en la ley anterior y juzgado por comisiones 

especiales, P  sacado de los jueces designádos por la ley antes del 

hecho de la causa. 

La Constitución de Perd,declard en su artículo 15, en forma 

expresa y literalmente que, "Ninguna ley tiene fuerza ni efectivo 

retroactivo': 

Los Estados Unidos de Venezuela declararon que ningún venezo 

lano podía ser juzgado por tribunales o comisiones especiales, si-

no por sus jueces naturales, en virtud de leyes dictadas antes del 

delito o acción que deba juzgarse, en su articulo 14, ap. 30*. (6) 

La Noruega en su Constitución dice, con el mayor laconismo -

"Ninguna ley tendrá efecto retroactivo", lo establece en su Consti 

tución de 1814, articulo 97. 

Le Constitución de Portugal establece lo mismo dieiendor las 

disposiciones de las leyes no tendrán efecto retroactivo. 

La Grecia parece que limita su prescripción a la materia cri 

minal solamente, pues asienta que ninguna pena puede ser aplicada-

sino en virtud de una ley que de antemano la haya establecido. 

La España de 1869 en su constitución lo siguiente dijo: Nin 

aún espafiol podrá ser procesado ni sentenciado sino por el juez o 

(6) Isidro Montiel y Duarte, ob. cit. págs. 377 Y 378. 
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tribunal a quien en virtud de leyes anteriores competa el conocimi-

ento, y en la forma eue éstos prescriban, en la Constitución se es-

tablece lo anterior en su artículo 112 lo. (7) 

Concluyendo respecto de la retroactividad legal en cuanto a lo 

que se hace en sus antecedentes en algunos países creo muy oportuno 

transcribir una opinión del Profesor Isidro Montiel y Duarte de la -

página 376 de la obra que nos ha ocupado hasta ahora, y que estable-

ce lo siguiente: 

"Reduciendo todo lo dicho a un brevísimo resumen, puede conden-

sarse la doctrina diciendo que la Legislación Espaflola jamás permi—

tid que la ley, sin distinción ni excepción alguna pudiera ser apli-

cada a un hecho anterior a su publicación, y que la Mexicana adoptó-

la misma prohibición general y absoluta, gin otra excepción que la 

rglativa a las leyes declaratorias, que expresamente se hizo en la 

Constitución de 1836, y con la calidad de que las leyes de procedi-

miento se declararon comprendidas en la prohibición, tanto en las ba 

ses orgánicas como en la Constitución de 1857". 

Es necesario anotar oue realizo una investigación del articulo 

catorce Constitucional Mexicano, en cuanto al vigente, es decir al -

creado en 1917, y aunque la mayoría de los autores nos relatan su -

historia en cuanto a la retroactividad dnicamente, también es necesa 

rio ver los otros wIrrafos del mismo, es por ello que a continuación 

rcf•Sero aunque brevemente a la garantía de previa audiencia, la cual 

(7) Ob. cit. págs. 378 y 379. 



la enuncia en un alegato intitulado "Garantía de Audiencia Judicial" 

el jurisconsulto Jacinto Pallares, donde nos dice: "Aún bajo el im-

perio de los gobiernos despóticos o absolutos, la garantía de la 

audiencia y defensa judiciales, fue que dogma reconocido por los 

mismos monarcas". Bien conocidas son en nuestra historia jurídica-

las leyes 7, 8, 9, 10, y tít. 4, lib. 3 de la Novísima Recopilación-

que llegaron hasta autorizar la desobediencia al mismo soberano siem 

pre que éste, sin audiencia y defensa de los interesados, dictarse -

disposiciones que los molestasen en sus posesiones, derecho o perso-

nas. "Si pareciere (dice una de esas leyes) carta nuestra por donde 

mandaremos dar la posesión que uno tenga a otro y tal carta fuere 

sin audiencia y defensa previas, que sea obedecida y no cumplida". 

Esa misma Legislación prevé el caso de qué, no la autoridad soberana 

política, sino la misma autoridad judicial sea la que viole, y orde-

na aue si algunos fueran despojados de sus bienes por algún Alcalde-

oue los otros alcaldes de la ciudad a donde acareciere restituyan a 

la parte despojada hasta tercer día y pasado tercer día qne la res--

tituyan los oficiales del consejo". (8). 

"Mas explícitas, aunque más antiguas, son las Leyes. doce y 

veintidós, tít. 22, partida tercera, que enérgicamente proclaman el 

principio tutelar de que "non fuerza de juicio toda palabra o manda-

miento oue el juez falta de los pleitos, en por ende decimos que si -

algunos se ouerellare al juez diciéndole que le debe otra alguna co- 

sa, 	si el judgador le diere carta aouel de quien quere- 	•••• Mal •••• 

(8) Eduardo Pallares. Derecho Procesal Civil.- Editorial Porrda, S. 
México, 1971. 	Pág. 302. 
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lla que le de o le pague o le entregue aquella aquel demandaba, no 

emplazándole primeramente, ni sabiendo la verdad, asi como desuso-

mostramos: tal mandamiento como éste no vale ni a fuerza de juicio" 

Comentando esta ley el notable glosador Gregorio López y concordán-

dola con el Derecho Canónico para demostrar la universalidad aún pa 

ra el poder absoluto de los Papas, enseña que: •andatum Papoe Fac—

tura eine causa cognitione in causa que requirit sententiam et cau~ 

sar cognitionem, non habet vire sententice, neque valet" y agrega -

que contra semejantes atentados (que así los llama de derecho), pro 

cede el beneficio de restitución in integrum. (9) 

•Todos los autores antiguos proclaman unánimes que la defensa 

y audiencia previas, para ser molestado y sentenciado en juicio, --

son de derecho natural y que su omisión absoluta, en el juicio, las 

llama Rscrichd, pues el mismo Dios, dice, nos quizo dar ejemplo de 

esta necesidad cuando en el paraíso, despdes de haber pecado Adán,-

le citó para que diese razón de su conducta, a pesar de que sabia -

que no podía darla". 

'La Curia Pilipioa nos dice que la citación y audiencia pre-

vias son tan esenciales a todo juicio, que se consideran introduci-

das por el derecho natural, divino y positivo (juicio civil la par-

te /2)". 

Por lo que respecta a los antecedentes en algunos paises, del 

articulo 14 Constitucional, hemos visto que realmente es poco lo --

que se tiene al respecto, ya que los estudiosos del derecho a QUO -

hemos hecho referencia citan en forma breve, la historia del citado 

(9) Eduardo Pallares. Ob. cit. págs. 302 y 303. 
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precepto en otros países. 

11. ANTECEDENTES EN MICO.. 

a) Epoca Independiente.- Siguiendo el esquema planteado por 

el Profesor Felipe Tena Ramírez en su libro intitulado "Leyes Fun-

damentales de México", en donde subdivide en seis etapas, según la 

organización política de México, mismas que enunciamos en seguida:. 

1) Los Movimientos de gmancipacién (1808 — 1821). 

2) De la Independencia al Régimen Central (1821 - 1835). 
3) El Régimen Unitario (1835 - 1846). 
4) De la Restauración del Federalismo a la Revolución de Ayu 

tia (1846 - 1854). 

5) De la Revolución de Ayutla al Triunfo de la República. 

(1854 - 1867). 
6) La Revolución (1900 - 1957)« 

Me voy a ocupar por mi parte de .comprender en lo oue respec-
ta a estas etapas enumeradas, a dos grandes épocas que en mi con, 

oepto son: El México Independiente y el México Actual, primeramen-

te vamos a referirnos en la época Independiente a las cinco prime-

ras etapas anotadas anteriormente, por lo que entraremos en matees 

ria de estudio. Así tendremos quer "desde el ano de 1808 en que -

apuntaron las primeras inquietudes de emancipación, hasta el de -

1867 en oue se consumó el Triunfo de la República, la historia de-

México registré un número considerable de Asambleas Constituyentes, 

de instrumentos constitucionales y de planes que se proponían con- 

vocar a las primeras o modificar los segundos~ 	(10) 

(10).- Felipe Tena Ramírez. "Leyes Fundnmentales de México". 
Ecit, Porrúa, S.A.- México 1976. Pág. XIII. Nota Preliminar. 
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De diverso origen y distinta fortuna, se celebraron once 

Asambleas Constituyentes en México durante esos casi sesenta a9oos, 

correspondiendo ootorce instrumentos constitutivos y asf tenemos -

en principio que el Congreso de Chilpancingo expidió la Conctitu--

cidn de Apatzingán en el ario de 1813; el Congreso Constituyente de 

22 creó las bases Constitucionales de Febrero de 1822; la junta Na 

cional Instituyente de 23 ('oue actuó durante el tiempo en aue el -

anterior Congreso permaneció disuelto), realizó el Reglamento Poli 

tico Provisional del Imperio de Febrero de 1823; el Congreso Cons-

tituyente de 24, creando el Acta Constitutiva de 31 de Enero de -

1824 y la Constitución Federal de 4 de Octubre del mismo año; el -

Congreso ordinario erigido en Constituyente en 1835, creó las ba--

ses para la Constitución y la Constitución de las Siete Leyes: La, 

Junta Nacional Legislativa, la Constitución de 1843, llamada de -

las Bases Orgánicas: el Congreso Constituyente de Diciembre de 46 

el Acta de Reformas de 1847; El Constituyente de 56, creó la Cons-

titución de 1857. Unicamente se nombran ocho Asambleas Constitu-

yentes, en virtud do que considerándolo en mayor o menor grado, -

realizaron ru tarea constitutiva, asimismo mencionamos dnicamente-

diez instrumentos constitutivos por considerarlos más importantes. 

También debemos nombrar a tres individuos aue llegaron a asumir en 

sus respectivas personas, la función constituyente, así haya sido 

en forma provisional y con alcance limitado: Antonio López de San-

ta Arma, Ignacio Comonfort y Maximiliano de Habsburgo (en 1865 es-

tableci6 el estatuto Provisional del Imperio Mexicano). 
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No debo dejar de manifestar respecto de los planes políticos 

de alcance constitutivo por haber influido en la posterior organi 

nación constitucional de México, fundamentalmente al Plan de Igua 

lal los tratados de Córdoba, el Plan de Ayutla y sus reformas de -

Acapulco, documentos que reflejan ideologías políticas o sociales 

de trascendencia. Conviene mencionar, por Intimo dos documentos-

oue, a pesar de no haber sido constitutivos, representan episo --

dios importantes en la trayectoria constitucional del país: el -

voto del Constituyente de 23 en favor del sistema federal ( 12 de 

junio de 1823) y el dictamen del Supremo Poder Conservador, que -

en noviembre de 1839 autorizó al Congreso ordinario para reformar 

la Constitución. Ocupan lugar aparte en la actividad constituyen 

te, las Leyes de Reforma, expedidas por el presidente Juárez du-

rante los anos de 1859 a 1963, no con ánimo adverso a la Carta -

Magna de 1857, entonces en vigor, antes bien favorable a su espí-

ritu; más por tratarse de leyes aue afectaron a la Constitución 

sin observancia de las normas relativas a su reforma, fueron ac 

tos constitutivos de índole singular. 

Refiriéndo al precepto constitucional en estudio, debe adver 

tir nue el principio de irtetroaótiVidad de lae leyes se consigna 

por primera vez en el Acta Constitutiva de la Federación del 31 -

de enero de 1824, en donde se prohibe "toda ley retroactiva", mis 

ma oue reitera la Constitución Federal de 4 de Octubre de ese afto 

en su artículo 148; También las Constituciones Centralistas de -

1836 y 1843 no dejaron de acoger dicho principio, segin consta, -

respectivamente, de la tercera ley Constitucional (artículo 45) y 
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de las Bares Orgánicas (artículo 9o. y 80.). Aunque debe decirse -

que en el capítulo siguiente serán objeto de un mayor estudio. 

En cuanto al principio de la Garantía de Audiencia es preci-

so establecer que la Constitución de 1812, las Siete Leyes Consti-

tucionales, las Bases de Organización Política de 12 de Junio de -

1843 y el Estatuto Orgánico de 15 de Mayo de 1856 son documentos -

que llegan a establecer el citado principio constitucional, y tam-

bién vuelvo a insistir que él mismo, lo contemplaremos en el capí-

tulo que continua al presente. 

b) Epoca Actual.- En el inciso anterior dejamos abierta la 

situaci6n de que la sexta etapa a que hace referencia el tratadis-

ta Tena Ramírez pertenece a la Epoca Actual, según el punto de vis 

ta personal, y es así como apunto lo siguiente: 

A partir del año 1867 con el Triunfo de laRePública, cam --

bi6 de pronto y definitivamente el panorama constitucional, las ar 

mas vencían al Imperio y por ende a la intervención extranjera, pe 

ro en su Victoria estaba incluida la del Partido Liberal sobre el 

Conservador, La Constitución de 1957 y las Leyes de Reforma que -

se le incorporaron en 1873, habían silenciado con su triunfo el rui 

doso debate político que hasta entonces llenaba la historia del -

México Independiente, Ya nadie objetaba por medio de la violencia 

la .farra de gobierno y la soberanía del Estado. Aunque el abati—

miento económico, moral y cultural del pueblo Mexicano reclamaba -

le satisfacción de otras necesidades distintas de aquellas meramen, 

te políticas que preocuparon, hasta absolverlai  la atención del -

siglo XIX. 



19 

Los preocupados por la Reforma Social Mexicana empezaron a 

plantear las reivindicaciones del campesino y del obrero, aunoue- 

dichos reclamos no podían conciliarse con la Constitución Liberal 

e individualista que al constituirse expresamente les había cerra 

do sus puertas. Y sin embargo se pensó en reformar y no en atacar 

como anteriormente era el estilo, entablándose una lucha ideológi-

ca en contra del gobierno, y en nombre de la ley suprema encabeza-

ron un movimiento en defensa de Constitución que se llamó Constitu 

cionalista. Emitiéndose en la historia de México la Constitución-

de 1917, ley que se ha mantenido vigente en la época actual: "En -

efecto, el Estado mexicano tuvo su anuncio y su esperanza en la -

Constitución de 1814; luchó por su forma de gobierno en las de 24, 

de 36 y de 42, hasta alcanzar republicana, democrática y federal: 

en seguida consagró en el Acta de Reforma la protección de ion de-

rechos públicos de la persona; a continuación reivindicó en la 

Constitución de /857'y en las leyes de Reforma los atributos que-

como a Estado le correspondían,. frente a las desmembraciones que -

había operado el régimen colonial; por último, cuando el Estado -

mexicano había alcanzado ya la integración completa de su ser, la 

Constitución de 1917 se preocupó por la resolución del problema 

social. (1I) 

"La sangre derramada en la lucha por la Constituciónr  no lo 

había sido por una quimera siempre en fuga. Más que el aliento — 

jurídico de este, su ley suprema ha sido el pretexto jurídico de •Im 

su redención". (12) 

(11) Felipe Tena Ramírez, ob. cit. pág. XVI. (nota preliminar). 

(12) Idem, páj. XVI. 
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Tenemos algunas opiniones respecto del artículo Catorce -

Constitucional actualmente como la del Profesor Ignacio Burgoa en 

su obra "Las Garantías Individuales", el Licenciado Carlos A. Cruz 

Morales en una publicación comentada sobre los artículos 14 y 16 -

Constitucionales, aunque más adelante los citaré en el presente -

estudio cuando se haga el análisis del citado precepto; por lo que 

corresponde a los cambios que ha sufrido el mencionado artículo, -

podemos asentar que no ha tenido ninguno. en la Constitución vigen-

te. 

Analizareaos al mismo artículo con más profundidad cuando -

nos refi6rsmos a sus antecedentes en euesti6n en el siguiente capí 

Lulo en su apartado 1V que habla de la Constituei6n de 1917. 



cApirume $TOUNDO 

EL ARTICULO CATORCE CONSTITUCIONAL VISTO EN ALGUNAS 

CONSTITUCIONES DE MICO 

1 .- En el Acta Constitutiva de 1824 

11 .- En la Constitución de 1824 

111.- En la Constitución de 1857 

1V .- En la Constitución de 1917 



22 

1.- 	EN EL ACTA CONSTITUTIVA DE 1824. 

Creemos importante antes de referirnos al articulo catorce 

Constitucional en sus orígenes, hacer una serie de consideracio-

nes del poder legislar y de los lineamientos en oue debe sujetar-

se. 

Recordamos un principio Platónico oue establece oue corres-

ponde al Estado regular, apoyar y vigilar la vida individual en 

todas sus manifestaciones. 

El Acta Constitutiva y la Constitución de 1824, están com--

pletamente vinculadas, ya que una precede a la otra y la siguiente 

ea consecuencia de la primera, a este respecto D. Emilio Rabasa 

hace el siguiente comentario. 

"El Acta y la Constitución de 1824 llegaron al punto más al 

to al que pudieran aspirar los pueblos como institución política - 

entableciendÓ la división y separación de los Poderes Públicos, la 

organización del Legislativo y del Judicial como entidades fuertes 

y autónomos y la Independencia de los Estados limitada por el inte 

ros superior nacional". (13) 

Dice Don Pedro de Alva, "que las ideas de los constituyen--

tes de 1824, giraban alrededor del individualismo liberalr  y se 

creyó demasiado en la eficacia teórica de la igualdad ante la ley, 

se pensó que destruyendo los privilegios escritos en los libros,. - 

(13) Rebasa, Emilio; "La Constitución y la Dictadura".- Editorial 
Porria, 5o. edición, 1976 pág. 
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era suficiente, sin tener en cuenta la urgencia de destruir más -

rue los principios teóricos, los privilegios económicos, establecí 

dos en la práctica en la Constitución de 1824". (14). 

Este comentario por supuesto rue se refiere a ambos documen 

tos por contener ellos, principios individualistas liberales. 

Acudiendo a otros comentarios nos encontramos; con el siguiera 

te rue establece: 

"En lo atarle a México, el principio de la irretroactividad, 

de las leyes se consignó desde el Acta Constitutiva de la Federa—

ción de 31 de enero de 1824, en cuyo artículo 19 se prohibió "toda 

ley retroactiva", prohibición rue reiteró la Constitución Federal-

de ese aflo en su artículo 148. Por su rarte tampoco las Constitu-

ciones Centralistas de 1936 y de 1843 dejaron de acoger dicho prin 

cipio, según consta, respectitamente, de la Tercera Ley Constitu—

cional (artículo 45) y de les Bases Orgánicas artículos 9o. y 80.1*(1 

El Acta. Constitutiva fue un documento muy imrortante del - 

cue podemos decir oue tuvo "carácter pre-constitucional", por va - 

ries razones ya asentadas en este mismo inciso, y respecto de lo -

rue más nos interesa puede decirse rue son los principios irretroac 

tividad legal. 

Dicho documento estaba constituido por los siguientes apar- 

(14) De Alba, Pedro, Trueba Urbina Alberto, cita en el Der. Soc. -
Mexicano.- Ed. Porrdn, la Ed. 1978. México, pág. 47 y 48 

(15) Ignacio Burgos, ob. cit. pág. 527, 
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tados: 

La forma de gobierno y religión conteniendo ocho artículos 

que describían principalmente cue la forma de gobierno que se 

adoptaba era de la República Representativa Popular Federal y que 

la religión sería la Catolica, Apostólica y Romana. 

La división de roderes conteniendo un artículo, mismo que-

establecía los tres poderes y que eran:: Legislativo, Ejecutivo -

y Judicial. 

El Poder Legislativo que seMalaba cinco artículos en donde 

hablaba de una Cámara de Diputados y otra de Senadores cue serían 

las encargadas de crear leyes y decretos, constituidas ambas en -

un Congreso General. 

El Poder Ejecutivo por su parte venía contenido en tres 

artículos y no Be definía si sería uno o varios individuos los 

nue ejercerían el mandato, y así mismo tendría varios Secretarios 

de Despacho, ' 

Por lo aue respecta al Judicial este venía contenido en so 

lo dos artículos el primero creaba la Corte Suprema de Justicia y 

Tribunales para cada Estado, y el segundo cue era el artículo 19-

y que me permitiré transcribir por considerarlo de importancia pa 

ra el objetivo de este estudio de investigación. Dicho precepto-

estaba redactado de la siguiente forma: 

"Ningún hombre será juzgado en los Estados o territorios 

de la Federación, sino por leyes dadas y tribunales establecidos-

antes del acto por el cual se le juzgue. En consecuencia ouedan- 
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ra siempre prohibidos todo juicio por comisión especial y toda ley 

retroactiva. 

Posteriormente un apartado más, establecía sobre el gobier-

no particular de los Estados contenido en dos artículos, mismos que 

ordenaban 17.. división de poderes y de que el Poder Legislativo re-

sidirfn en el Congreso. 

En seguida el Poder Ejecutivo que indicaba que según la --

constitución de cada Estado, éste seria el que regiría. 

El Poder Judicial al igual que el anterior, contenido en un 

solo artículo el cual confirmaba, que se ejercería por los tribuna 

lee que estableciera su propia constitución. 

-- Por último las Prevenciones Generales,. refiriendo 13 artf -

culos que no eran sino una serie de limitaciones a los Estados, su 

jetándose al Congreso General, casi todas sus actividades comercia 

les, políticas y sociales. 

Firmada en México, a  31 de enero de 18241  por los represen-

tantee de cada Estado encabezados por José Mariano Michelena, Pre-

sidente, Miguel Domínguez y Vicente Guerrero. 

Sin embargo creo necesario anotar lo siguiente:. 

"El Nuevo Congreso, que reemplazaba al anterior en su frus-

trado intento de expedir la Constitución, se reunió el 5 de noviera; 

bre de 1823 y dos días despdes celebró su instalación solemne. *Los 

Diputados de los nuevos Estados -dice Zavala- vinieron llenos de 

entusiasmo por el Sistema Federal y su manuag era la Constitución- 

de los Estados Unidos del Norte, de la cue corría una mala 	oz.o.....•••••••• 



traducción impresa en Puebla de los Angeles, rue servía de texto 

y de modelo a los nuevos Legisladores. D. Miguel Ramos de Arizpe 

de quien he hablado se puso a la cabeza del Partido Federal y fue 

nombrado Presidente de la Comisión de Constitución.. Ya no había 

Partido Monárquico:. el de los Centralistas lo componían como ••• 

principales, los Diputados Becerra, Jiménez, Mangino, Cabrera, Es 

pinosa, Doctor Mier, Ibarra y Paz: el de los Federalistas, Ramos 

Arizpe, Rejón, Vélez, Gordoa, Gómez Parias, García Godoy y otros? 

El 20 de noviembre, la Comisión presentó el Acta Constitucional,- 

anticipo de la Constitución para asegurar el Sistema Federal, 	-

"punto cierto de unión a las provinciaseir  "norte seguro al gobier 

no general", "garantía natural", para dos pueblos, según la expo-

sición que la acompasaba. La discusión del Acta se efectuó del 3 

de diciembre de 23 al 31 de enero de 24, fecha esta última en -

que el proyecto fue aprobado casi sin variantes, con el nombre de 

Acta Constitutiva de la Federación Mexicana". (16) 

De la anterior se desprende y no deja lugar a dudas, de -

ene documentos tan importantes como la creación de un Acta pre- -

constitucional como la hemos llamado, empiezan a tener influencia 

de nuestro vecino país del Norte, y es en donde yo me pregunto,. -

por qué tenemos que copiar y copiar mal, además, como nos dice el 

ilustre maestro Emilio Rabasa, "que nuestros legisladores tomaban 

ampliándolos al modo latino o por la desconfianza o por tendencia 

de generalización, los preceptos rue habían de consagrar nuestros 

derechos fundamentales o establecer nuestra organización política 

de 

(16) Tena Ramírez, Felipe. ob. 	cit. pág. 153. 
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Y opino, como nos vamos a quitar esa maldita influencia ame 

ricanar  si nuestros primeros creadores de leyes, empezaron por pro 

pia voluntad, presumo eso, copiando sus leyes, ouitarnos esos ma-

les esta tomando mucho tiempo y nos falta quitarnos no sólo eso si 

no otras influencias del vecino país que tanto nos ha influenciado 

robado y demás.. 

Cambiando el desagradable punto de vista personal, y refi-

riéndose al principio de la Audiencia, ésta tiene sus orígenes en 

los documentos constitucionales siguientes: y aunque no los contem 

pla el Acta Constitutiva, debo referirme a ellos:. 

"Sería tarea interminable aglomerar leyes y doctrinas que -

proclamaron enérgica y unanimamente la garantía, como ahora deci—

mos, de la audiencia y defensa judicialesl  pero si ea conducente -

observar nue esa garantía, fue elevada al rango de dogma político 

desde que se conoció o adoptó el régimen constitucional, desde que 

se sustituyó al poder absoluto de los monarcas con el sistema de -

poderes piiblicoa constitucionales limitados. No es que anterior-

mente aquella garantía, pues ya la hemos visto consagrada en el de 

recho antiguo; pero no tenía ese carácter dogmático,. preciso, de-

finido y Fran fundamental, en la Constitución Política que le die--

ron las modernas instituciones. El articulo 254 de la Constitución 

de 1812 sanciona la garantía de la observancia de las leyes nue -

arreglen el juicio en lo civil.. El artículo 37 de la 5o. de las 

Siete Leyes Constitucionales previno que la falta de observancia - 
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en los trámites substanciales do un proceso, produce su nulidad en 

lo civil. Igual nulidad pronuncia categóricamente el artículo 182 

de las Bases de Organizacidn. Política de 12 de junio de 1843. El 

Estatuto Orgánico de /5 de mayo de 1856r  precedente inmediato de -

nuestra actual Constitución (el autor se refiere a la de 57) y que 

está inspirado en el mismo ideal y en las mismas tendencias de és-

ta, eonsagra bajo el rubro de Garantías Individuales, en el artícu 

lo 61, e/ principio de que la nulidad, por falta de algunas de las 

solemnidades que las leyes señalan como esenciales en los juicios, 

implica la reposición del proceso y la responsabilidad del juez".(17 

Estos dos principios (de irretroactividad de las leyes y el 

de audiencia), son los unicos a los que se hace referencia del ar-

ticulo 14 Constitucional vigente en sus antecedentes, respecto al. 

Acta Constitutiva y algunos otros documentos constitutivos citados 

.- 	Iff IA INMST.111JCION. si  1824. 

Le Constitución Pederal de los tetados Unidos Mexicanos de 

1824, es el resultado de las discusiones que el Congreso llev6 a 

cabo, del loa de abril de 24 hasta el día 3 de octubre de 1824 en-

que fue aprobada y firmada. El día 4 del mismo mee y aso, publi--

candose baja el título anotado al principio de estas lineas. 

(/19  Jacinto Palieres, del Alegato Garantía de Audiencia Judicial, 
tomado de la obra del Profesor Eduardo Pallares, titulada "De 
recho Procesal Civil", Ed. Porrda, S.A. México, 1971, pág. 
303. 
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Debe decirse que este documento constitucional, tuvo en su 

época más que todo, una forma organisista por cuanto hace, a que—

fija la forma de gobierno como una República Democrática y Fede—

ral, bases que han perdurado hasta nuestros días, mismas que sus—

tentan la estructura actual de nuestra sociedad, asimismo se fi—

j6 la división de poderes: Ejecutivo, Legistativo y- Judicial, en—

comendándose el primero a un Presidente, el segundo a las Cámaras 

de Diputados y Senadores, y el tercero a la Suprema Corte de Jus—

ticiar  en el mencionado texto constitucional se delimitan las fun 

clones de todos y cada uno de los órganos de los poderes, se otor 

gaza las facultades respectivas y se sefialan las obligaciones y de 

beres de los mismos. La institucionalidad del Federalismo en la, 

naciente República Mexicana, constituyó uno de los más importan—

tes y discutidos aspectos de dicha Constitución, de una parte los 

Federalistas como Ramos Arizpe,. Zavala,. Gómez Parías, Dústamente, 

Prisciliano Sánchez y otros brillantes legisladores, cuyos argu—

mentos relativos a que la provincia en manos del absolutismo ha—

bía vivido un horrendo centralismo bajo el coloniaje espaio1 y •—

la postura que defendían era un avance en el régimen democrático; 

a mayor abundamiento las provincias clamaban por el Sistema Pede—

ral amenazando con la separación. El Sistema Centralista se ha,—

liaba representado en forma predominante por Fray Servando Teresa 

de Mier, quien con su profético discurso dijo: 	"Mientras en —

Estados Unidos el Federalismo ha unido lo que estaba desvinculado 

en México va a desunir lo que ya estaba unido': 

A Continuación detallaré brevemente como estaba constitui—

da la mencionada Constitución de 24, se encontraba integrada de la 
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siEuiente forma: Título 1, Sección Unica, "De la Nación Mexicana, 

su territorio y religión", integrada por 3 artículos; Título 11,_ 

Sección Unica, "de la forma de gobierno de la nación, de 3US par-

tes integrantes, y división de su poder supremo, "lo constituyen-

también 3 artículos; Título 111, siete secciones, que hablan del-

"poder legislativo", de su naturaleza y modo de ejercerlo, de la 

Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de las flinciones-

económicas de &ibas cámaras y prerrogativas de sus individuos, de 

las facultades del Congreso General, de la formación de las leyes 

y del tiempo, duración y lugar de las sesiones del Congreso Gene-

raIt, abarcando del articulo 70  al 73; Título. IV, seis secciones, 

establece al »Supremo Poder Ejecutivo de la Federación", de las - 

personas en quien se deposita y de su elección
1  de la duración - 

del Presidente y Vicepresidente, del modo de llenar las faltas de 

ambos y de su juramento,. de las prerrogativas del Presidente y Vi 

cepresidente, de las atribuciones del Presidente y restricciones 

de sus facultades, del consejo de gobierno y del despacho de los-

negocios del gobierno, comprendiendo del articulo 74 al 122; Titu 

lo V, siete secciones,_ nos dice del "poder Judicial de la Federa-

ción", de la naturaleza y distribución de este poder, de la Corte 

Suprema de Justicia y de la elección, duración y juramento de sus 

miembros, de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, 

del modo de juzgamt a los individuos de la Corte Suprema de Justi-

cit, de los tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y 

aquí abro un parénteáis, por qué en la sección séptima que habla-

de las reglas generales a que se sujetará en todos los Estados y 
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y territorios de la Federación la adminis#ración de justicial don-

de en el artículo 148, nos especifica sobre el tema de interés de 

esta investigación, ya que establece lo siguiente: 	"Queda para 

siempre prohibido todo juicio por comisión y toda ley retroactiva 

del que hablaremos en seguida de concluir con la descripción de la 

presente Constitución de 24r  incluye este titulo 34 artículos; Ti 

tolo VI, tres seccionesr  'De los Estados de la Federación", del -

gobierno particular de los Estados, de las obligaciones de los Es 

tados y de las restricciones de los poderes de los Estados, aqui-

va del artículo 157 al 162; Titulo VIII (debe decir Titulo Vil, -

sin embargo en la obra que consultamos así se encuentra)r  sección 

única, y se refiere a: 'De la observancia, interpretación y refor 

ma de la Constitución y Zeta Constitutiva°, y comprende del artí-

culo 163 al 171, último artículo de dicha Constitución, la cual -

conocimos de ella en la obra de Leyes, Fundamentales de México -

del Ilustre Profesor Felipe Tena Ramírez, y que seguiremos consul 

tandor  para el estudio de los dos incisos siguientes del capítulo 

en cuestión. 

Respecto del tema que nos interesar  podemos hacer algunas-

observaciones y éstas consisten en que la Constitución materia dé 

estudior  cuando se refiere a la retroactividad lo hace en forma -

un tanto más reducida que en el Acta Constitutiva que la precede, 

también hace alusión a la retroactividad en un apartado como obli 

gación para los Estados y territorios y no como en el Acta, que -

lo señala como un derecho de los hombres del poder judicial, con- 
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n:Laerando estas cuestiones creemos que esta Constitución trató - 
.w 

en forma por demás vaga y sin darle una importancia como la tie- 

ne actualmente, la garantía de retroactividad en nuestra Magna -

Carta. 

En el inciso anterior transcribí un pensamiento de Emilio 

Rebasa para el Acta Constitutiva y la Constitución de 24, en que 

estos documentos llegaron *a lo mas alto a que pueden aspirar - 

los pueblos como.institución política", si bien es cierto que di 

cho jurista tiene razón en cuanto que esta Constitución filie ade-

cuada políticamente, en cambio fue inadecuada en cuanto que con,-

cedió al Clero y al Mrcita los fueros y los privilegios de que 

!abian venido gozando éstos, los cuales, con sus tribunales cope 

ciales y numerosas excenciones, mantuvieron una gran desigualdad 

con respecto de los demás ciudadanos. Por otra parte, esta Cons 

titución tampoco tomó en cuenta el pensamiento socia/ de Morelos 

ni creó la libertad de trabajo. 

Ea dscirl, esta Constitución aI olvidarse en parte del pue-

blo,. quedó franqueable a que se cambiaran o se modificaran dichos 

aspectos tan importantes para él progreso de una nación que coma 

:tóxico, de lo que más cansado estaba era de seguir siendo explo,-

tada tan miserablemente, como lo revelaba el hecho importantísi-

mo de haberse quitado el yugo de un país extranjero, como lo fue 

el Espaflol. 

Sin embargo la Constitución de 24 estuvo en vigor hasta -

1835. Como no podía ser revisada sino a partir del affo de 1830. 

mcglin ella misma la disponía, las reformas que empezaron a propo 
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nerse desde 1826 se reservaron para aquel aflo; pero ni ésas ni las 

posteriores a 1830 (la última de las cuales fue propuesta en 35-

por Miohelena) llegaron a ser votadas por el Congreso. De tal mo 

do la Constitución de 24 permanecio sin alteraciones hasta su 

abrogación. 

Sin embargo el factor político, determinante de la ordena—

ción sooial es el que debe tomarse en consideración para compren—

der el fenómeno legislativo en el momento de su realización y es 

asi como se ha tratado de comprender a la Constitución Mexicana —

de 1824. 

III:— EN LA CONSTITCCION DE 1857. 

Este documento constitucional surge a la vida pública como 

consecuencia inmediata del Plan de Ayutla refbrm*do que se llevó—

a cabo en la ciudad de Acapulco el dia 11 del mee de marzo del —

ano de 1854,, y de las variantes que se ventilan en el mencionado—

Plan,era que el Congreso se reunirla en ,Dolores Hidalgo (el /4 • 

de febrero de 1856), dispondría de un ais para ocuparse únicamen—

te de la Constitución y sus leyes Orgánicas, as/ como en la revi-

sión de los actos de la administración de Santa Anna y de la inte 

rina emanada de la Revolución, modificándose la sede del Congre—

so por decreto de Comonfort, reuniéndose- en la Ciudad de México —

e1 17- de febrero del año de 1856, y el día siguiente llevó a cabo 

la apertura solemne de sus sesiones. Antes de entrar a los comen 

tarios sobre los debates del Congreso de 1856, debe reconocerse — 
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que el triunfo de este Plan se debió al apoyo unánime del pueblo -

que formó un rápido movdmignto popular de los oprimidos y tiraniza 

dos en contra de la larga dominación de los privilegiados y conser 

vadores", Y tanto que así que muchos pueblos de los más, se apre-

suraron a pronunciarse en su favor sin conocer bien el Plan de Ayu 

tla, sólo porque se les decía que era un Plan Liberal". (18). 

La situación social y económica que prevaleció despues del 

triunfo del movimiento de Independencia, mismo que fue manipulado 

en su final y que dió por resultado el predominio económico y po-

lítico de una clase social, estrechamente cerrada a toda interven 

ción que pudiera disminuir su fuerza en el poder y constituida 

principalmente por el Clero más enriquecido y soberbio, una seudo 

aristocracia agrícola poseedora junto con la iglesia de la mayor-

parte del territorio,. un comercio manejado por voraces extranjeros 

y a todos ellos se les sumaba un ejército pretoriano dispuesto al 

levantamiento en búsqueda del poder y del botín, esta élite social 

cuya ideología política se fincaba en la conservación y acrecenta-

miento de sus riquezas, así como de su hegemonía en el poder, era 

quien a base de préstamos de dinero e intrigas imponía o destituía 

a los gobernantes del país segón garantizaran su estabilidad y les 

permitiera mayores logros en la explotrción de la clase mayoritaria. 

La lucha que se llevó a efecto en el escenario de.nuestra 

Repdblica a mitad del siglo pasado fue desventajosa para quienes - 

(18) Olivarría Ferrari E. México Independiente. México a travér de 

los siglos. Tomo IV. pág. 856. 
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pretendían el mejoramiento social y sórdida y cruel por parte de 

los detentadores del poder, la culminación se obtuvo con el triun 

fo del Plan de Ayutla y la promulgación de la Constitución de 1857 

y sus reformas. Esta Constitución integrada por las leyes de Re-

forma dan a esto movimiento de característica de fenómeno social,-

el segundo despáes de la lucha por la Independencia que se efectua 

en nuestro País, pero ese último resultó altamente consolidativo - 

en la de una democracia que a fin de cuenta se ha traicionado tan-

tas veces. 

Refiriéndonos al debate del Congreso del 56, podemos decir-

que los miembros de dicho Concreso se encontraban sumamente diviOi 

dos, pues habla una gran cantidad de Liberales Moderados, entre -

los que se encontraban personas ultra-conservadoras, así como de - 

Liberales Progresistas, entre los que <pitaremos a Ponciano Arriaga 

Ignacio Ramírez, Castillo Velazco e Isidoro Olvera. 

T se dice, que es precisamente en este Congreso Constituyen 

te donde nació teóricamente el Derecho Social, y decimos teórica--

mente porque en los preceptos de esta Constitución de 57, se di6 -

más importancia al individuo que a los grupos sociales, no obstan-

te gestiones de algunos Liberales distinguidos como Ignacio Ramí--

res y Ponciano Arriaga. 

Por lo que consideramos cue es una Constitución eminente--

mente individualista, y su primer artículo nos dejara mentir,syr,  

que establece: "El Pueblo Mexicano reconoce cue los derechos dfl 

hombre son la base y el objeto de las instituciones socisles. En 

consecuenciú, declara cue todas les leyes y todas lar cutorida--- 
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des del pais deben respetar y sostener ;as garantins que otorcue -

la presente Constitución. 

Decíamos que los debates fueren. am torno principalmente a 

dos corrientes, la de los Moderados y Izis Puros, lom primeros pre-

valecían numéricamente en la Asamblea . munque los aegundos ganaron 

en el primer momento las posiciones c% rentes, tree de ellos fue-

ron electos por aclamación en la sesiem, para integrar la directiva 

como Presidente Arriaga y de Secretazt,a,  Olvera y Zarco, entre lo - 

más sobresaliente de las discuciones 	Congreso era nue los Mode 

ralos se inclinaban porque se restablet. 	la Constitución de - 

1824, y los Puros apoyaban que debía ez:;pedirse una nueva Constitu-

ción, aunque propiamente habían venciau "las Moderadora al obtener -

en la votación, un total de 54 votos spIrm- 51 de los Puros, pero di-

ce Zarco en sus crónicas; "en los venc-taaeres se notaba cierta vaci 

lación aue parecía inexplicable", cutaz.t.-.-.114m cue aprovecharon debida 

mente los supuestos derrotados al lanaunr:se con habilidad y denuevo 

convirtiendo su derrota en victoria; ?23 rue el nuevo Presidente -

del Congreso Arízcorreta, dijo que; 'ealmmz notoriamente la Comisión 

de Constitución estaba en contra de slw71:=,ayecto, se ibn a nombrar 

una comisión especial, Zarco, Gamboa,. 72rr:ato, Guzmán, y Andejas re 

clamaron el trámite de dicho nombranian 	porque 14 Constitución 

existía y la Asamblea no le había ret-Datz su confianua, uno tras-

otro acosan con intervenciones rápida; sZ Presidente, a quien nin-

E?-uno de su bando, que parecía tan comoptat,t-z, le tiendo en esos mo—

mentos una palabra de auxilio; Arizetxrra retira tu trámite", y 

siguen algunos momentos de vacilación 'At17 la mesa". 	Zarco no 
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desdenes la oportunidad y entabla con el Presidente un diálogo ftil 

garante en el que a manera de fiscal implacable acaba por arran- 

carle la declaración comprometedora. Arizcorreta dice: pase 	el 

proyecto a la comisión respectiva. "Esta es la Constitución", 

asienta por todo comentario el cronista al finalizar su crónica. 

En el duelo entre las dos Constituciones, acababa de ven-... 

ser la de 57, porque la Comisión de Constitución jamás llegaría a 

ocuparse en el proyecto de Arizcorreta". (19) 

El proyecto de la mencionada Comisión recogía en sus artí-

culos 2o, 12, 14, 15 y 18 el máximun a que se había podido llegar 

en materia de reformas que afectaban al Clero, la mayoría progre-

sista de la comisión; el Congreso aprobó, sin modificaciones esen 

ciales, todos esos artículos excepto el 15, que fue rechazado, ya 

que permitía lo. tolerancia de cultos, aunque la notoria mayoría -

que votó en favor de los otros cuatro artículos en cuestión, reve 

Iaron la unidad de criterio de la Asamblea en punto a las refor-

mas en ellos contenidas. 

Debemos anotar sin embargo que el texto Constitucional de-

1857 presenta dos partes, una dogmática y otra formativa u orga—

nista; la primera está formada por el Título Primero, y es en la 

sección primera de dicho Título precisamente la que trata de los 

derechos del hombre, integrada por los primeros 29 artículos y Ia 

segunda es lo que se refiere a los distintos Organos del poder. -

integrada por los demás artículos de dicha constitución. 

Ahora haremos mención a distintas fuentes de que nos serví 

(19) 'Pena Ramírez, Felipe, ob. cit. págs. 599 y 600. 
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mos para conocer acerca del artículo Catorce Constitucional, en -

sus orígenes y respecto de las discusiones que motivó en las dife 

rentes Asambleas del Congreso, que llevarón a cabo los Constituyen 

tes de 56, y que finalmente llevaron a su realización, quedando in 

tegrado de la siguiente forma: 

*ART. /4.- NO SE PODRÁ EXPEDIR NINGUNA LEY RETROACTIVA. 

NADIE PUEDE SER JUZGADO NI SENTENCIADO; SINO POR LEYES 

DADAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO Y EXACTAMENTE APLICA -

DAS A EL, POR EL TRIBUNAL QUE PREVIAMENTE RAYA ESTABLE 

CIDO LA LEY". 

Debe anotarse sin embargo que este precepto fue discutido 

en sebión del Congreso Constituyente el 15 de julio de 1856, para 

lo cual nos serviremos transcribir algunas consideraciones impor--

tantee sobre el mismo. 

Don Emilio Rabasa al respecto dice lo siguiente: Que el pro 

yecto de Constitución presentado ante el Congreso contenía los si-

guientes artículos: 

'4". Nd se podrá expedir ninguna ley retroactiva, ex-post 
facto, o oue altere la naturaleza de los contratos". 

*21o. Nadie puede ser despojado de sus propiedades o dere 

chos, ni poscrito, desterrado o confinado, sino por 

sentencia judicial pronunciada según las formas y ba-,-

jo las condiciones establecidas en las leyes del pais 

"26o. Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o 

sino en virtud de sentencia dictada por autoridad com 

petente y según las formas expresamente fijadas en la 

ley y exactamente aplicadas al caso". 



TESIS DONADA POR 
39 	D. G. B. - UNAM 

El oraren de estos artículos debe buscarse en la Constitu - 

ci6n Americana, de donde nuestros legisladores tomaban, ampliándo-

los al modo latino. 

ffe acuí las palabras de la Constitución Americana correspon-

dientes a los artículos del proyecto: "No... ex post facto law 

shall be pasoed..." (artículo lo. sec. 9). 

"No state shall... pass any... law impairing the obligations 

of contracto...".  (art. lo. sección 10). 

"No person shall... be deprivet of life, liberty or proper--

ty without dve procesa of law..." (Bamiendasr  Art. 17). 

Que traducidas a nuestro idioma quedan así: 

"No se expedira ninguna ley ex post facto" 

"Ningún Estado expedirá ley oue altere la obligación de los 

contratos". 

"Nadie será privado de la vida, la libertad o la propiedad - 

sin el debido proceso legal. 

En el modo de adoptar estos preceptos, no fueron en todo fe- 

lices los legisladores mexicanos. 

Al redactar el primero incurrieron en la inútil repetición -

de un término --- ley retroactiva, ex post facto --- oue vallo a la 

comisión no pocas burlas en el debate. 

En el segundo, cambiando la palabra obligación por naturale-

za, perjudicaron a la claridad del precepto, esta parte incluso -- 
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fue desechada, puesto rue toda ley cue altere las obligaciones -

nacidas de los contratos es necesariamente de efectos retroacti-

vos y cae bajo la prescripción prohibitiva de la parte que sub—

siste del articulo del proyecto". La Ley Americana da a la vida 

la propiedad y la libertad del hombre la garantía de un proceso -

legal y los autores del proyecto mexicano no se conformaron con -

aplicar el proceso legal citado por la Constitución Americana si-

no que lo repiten.en dos artículos (21 y 26), ya que la garantía-

en ambos es el proceso legal, descompuesto en loe elementos de 

autoridad competente y formas de juicio establecidas en la ley, 

debiendo y pudiendo reunir en uno sólo, todos los derechos cue 

trataban de proteger, es por ello que el artículo 21 es desechado 

por considerarse además, en virtud de su semejanza con el 26, y -

es retirado por la comisión, nue con facil convencimiento, no in-

sisti6 en su necesidad. 

Ahora atendiendo al 26, era innecesario exigir, como en el 

otro articulo r 'eentencis judicial, pues con la expresión de auto-

ridad competente, menos expuesta a deficiencias o argucias, queda 

ba el precepto cabal, supuesto en el articulo 30 del proyecto de-

cía ya que "La aplicación de las penas propiamente tales, es ex—

clusiva de la autoridad 

La parte final del artículo 26 puede entenderse de dos ma-

neras: una, preferible como interpretación lógica, haría decir al 

artículo; "Nadie puede ser privado de la vida, sino según las for 

mas expresamente fijadas en la ley", otra, a oue conduce la buena 

expresión gramatical, así; Nadie ruede ser privado de la vida, si 

no -- 



41 

en virtud de sentencia dictad. ... serán las formas expresamente - 

fijadas en la Ley", Es difícil aceptar el primer modo por la vio--

lencia que para ello hay rue hacer al idioma, suponiendo que se -

empleó la expresión según las formas por previas las formalidades, 

que todavía sería una expresión vaga para referirse al proceso. 

El segundo modo es el rue satisface al idioma; pero, de aceptarlo, 

la garantía rueda limitada a las formas de la sentencia, sin me-

dio posible de extenderla al procedimiento, al juicio en general, 

que era lo que importaba, y seguramente lo nue la comisión del -

Constituyente se proponía. 

Rn la redacción de las leyes, la explicación y el detalle- 

son peligrosos, porque se corre el riesgo de no abarcar lo 	que 

una palabra genérica comprende en forma simple y sencilla. 

El mismo autor nos refiere lo que en seguida se anota: 

"'Puestos en la disyuntiva de suponer a los miembros de la 

Comisión poco hábiles en el uso del idioma, o con el propósito de 

liberado de limitar la garantía que estaban traduciendo a las so--

las formas de la sentencia, tenemos que optar, sin punto de vaci-

lación, por el primer extremo, porque a ello nos fuerza la lógica 

y a ello nos conduce la historia de los antecedentes que hemos -

examinado". 

Rabasa consideraba, rue la Comisión no reparó en que basta 

ba posponer la discusión de este artículo (el 26) a la del artícu 

lo 33 del proyecto y rue establecía principalmente: "que para la-a 

abolición de la pena de muerte queda a cargo del poder administra 

tino, establecer a la mayor brevedad el régimen penitenciario". Y 
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así quitar toda dificultad, y ésta se declaró vencida antes de 

tiempo, ya que la susodicha Comisión retira el articulo 26 y lo mi» 

presenta después de una breve deliberación diciendo: En vez de 

las palabras "Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad_ 

o de la propiedad" el nuevo artículo decia: "Nadie puede ser juz-

gado ni sentenciado. 

Es decir si la forma que cambió la Comisión no le parecía-

buena, pudo extenderse a mejorar la redacción primitiva, pero de 

ningdn modo a introducir nuevas ideas ni modificaciones de fondo, 

como lo hizo. 

Por lo que absurdamente, ni se discutió el artículo 4o. s6 

lo se examinó con vigor, y en cambio no se examina el 26 y se modi 

fica precipitadamente, en su fondo, alterándolo porque lo que el -

artículo 14 es una improvisación imprudente, que acusa una ligere-

za muy censurable, y añade, que por lo que a sus orígenes se refíe 

re, ya vemos que el articulo 14 no sólo no merece un elogio; la -

crítica llega. en este punto a su extremo de censura:• El articulo 

14 no es de limpio linaje, es un espurio. 

Emilio Rabasa, hace un estudio muy profundo del artículo 

tantas veces citado, en su libro intitulado: El artículo 14 y el 

Juicio Constitucional", mismo que me permití leer, y es una verda-

dera lástima que dicha obra haya perdido actualidad, ya que el aná 

lisie que de el artículo 14 hace,. se refiere al establecido por la 

Constitución de 1857, y es por ello que dnioamente lo veremos en-

este inciso, ya que nuestro análisis lo haremos sobre dicho precen 

to apuntado en la Constitución de 1917, en vigencia actualmente, y 
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teniendo en cuenta estudios hechos por otros autores, aunque trata 

remos de no ser meros transcriptores de ellos. 

Regresando a nustro inciso en cuestión, hemos transcrito -

lo más importante a nuestro parecer del Profesor Rabasa, sobre los 

antecedentes del 14 Constitucional y de la discusión del Congreso-

del 56, pero nos faltan otros aspectos también importantes que él - 

toma en cuenta y que es necesario anotar, aunque seremos breVes. -

ya que el objetivo de esta investigación es analizar el articulo -

14 vigente, aunque debemos para ello buscar los antecedentes en -

las Constituciones anteriores a la del *17", y la del Profesor es 

una obra muy calificada y muy aplaudida por muchos estudiosoP del 

derecho. 

Cuando hace mención del idioma en la Constitución, dice 	- 

que el lenguaje es malo por metafórico, por ampuloso e hinchada.-

porque con frecuencia cuida más de la cladsula que del precepto; -

porque es negligente en el valor propio de las palabras, y-  porque 

se aparta muchas veces de la corrección gramatical", esto es, 	no 

escriben los legisladores el castellano con limpieza y agrega: "qts 

uno de los errores más groseros, en punto a lenguaje, 'que puede ha 

llarse en la Constitución del 57, está en el artículo 14, y viene, 

desde el arlo 36, en las Siete Leyes y concluye diciendo: "La Cons-

titución está escrita en un lenguaje generalmente impropio y fre—

cuentemente incorrecto". 

Del articulo 14 en su práctica argumenta eue; "En los prime 

ros tiempos del juicio de amparo, primeros tEmbién de la aplica--- 
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cián a casos prácticos de las garantías individuales, ni el foro 

ni los tribunnles parecen tener idea del precepto oue más tarde -

había de dar por sí sólo tanto quehacer como todas las demás ga—

rantías juntas. Los casos en que se apela al artículo catorce pa 

ra la defensa individual, se refieren todos a retroactividad de _ 

las leyes, como sí el artículo terminara en su primer mandamiento" 

En cuanto a la redacción del artículo 14, manifiesta que -

dicho precepto, "presenta para la interpretación dos dificultades 

la incorrección de su estilo y su origen espurio. Estas causas -

han producido la diversidad de interpretaciones en que los comen-

tadores se han engolfado, sin encontrar una solución satisfacto--

ría, y dando lugar a oue hoy predomine en los fallos del Tribunal 

Supremo opinicidn oue ha de condenarse manana". 

Estas opiniones y muchas más que expone en su obra el bri—

llante Profesor Rebasar  nos dejan de manifiesto que rechaza enér-

gicamente el que se haya quitado el artículo 26 del proyecto de -

Constitución en un fondo esencial aue, amparaba la vida, la liber 

tad y la propiedad, salvoguardándose por un proceso con las forma 

lidades en él prescritas, y al modificares dejan sin sentido al -

artículo 14 Constitucional; por otra parte censura, asimismo al -

precepto por improvisado y falto de estudio por parte de los le--

Eisladores del 56, creando este artículo Constitucional muchos 

problemas en su práctica. 

Existen opiniones sobre el referido artículo por otra par-

te de otros autores y de los que vamos a hacer mención por consi-

derarlo 



45 

necesario ya r'ue la mayoria de los estudiosos del derecho que han 

aludido el presente tema, lo sustentaron con base al consignado -

en la. Carta Magna de 1857-. 

Don Ignacio L. Vallarta trata de resolver esta cuestión - 

planteada por el artículo 14 Constitucional mexicano en la Consti 

tucion de 57, compartiendo con la "tesis Vallartista", los no me-

nos ilustres Don José María Lozano y Don Antonio Martínez de Cas-

tro, y ellos tienen en Miguel Mejía y Emilio Rabasa sus más des-

tacados adversarios, cuyas respectivas ideas, publicadas con una-

diferencia cronólogica de cuatro ilustros, han venido a enriquecer 

la literatura jurídica nacional sobre la citada cuestión. 

Como ya le hemos derrito lineas atrás, la discusión sobre 

el mencionado proyecto de Constitución y respecto del articulo 14 

que es el que nos interesa en este estudio de investigación y aná 

lisis, por lo que sólo anotaremos en seguida algunas opiniones de 

otros autores en cuanto al artículo ya formado. 

Vallarta consideró la situación como grave porque implica-

ba una degeneración del juicio de amparo, al considerársele como-

un mero recurso de apelación o de revisión, tratando de restrin-

gir, este autor, el alcance interpretativo del articulo 14 de la, 

Constitución de 57, excluyendo de la garantía de la exacta aplica 

ción de la ley a los juicios civiles y refiriéndola solamente a -

la mrteria penal, para lo que se valió de varios argumentos jurí-

dicos de diversa índole Que se pueden designar con las denomina» 

ciones de auténticop interpretativo, gramatical, constitucional y 

de orden jurídico general. 
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Por lo aue Vallarta argumentaba en su otra "Cuestiones --

Constitucionales, (votos), en el sentido auténtico e interpretati 

vo del articulo 14, oue la garantía de la exacta aplicaci6n de la 

ley sólo se refería a lo:' juicios penales y no a los civiles ba—

sándose espíritu mismo rue animó su formación en el seno del 

Constituyente, es decir: 

"Que el artículo 26 estaba colocado en el proyecto de Cons 

titución (y que fue uno de los antecedentes inmediatos), entre -

los aue se establecen las garantías de los acusados en los juicios 

criminales (artículos 24, 25, 27, 28, etc.), y por los términos - 

en que estaba redactado, el Congreso no QUiS0 aceptar esa redacción 

no quiso aue entre los artículos aue se ocupaban de las garantías 

de los acusados, se hablase de la proriedad; no Quiso aue lo civil 

estuviese sujeto a las reglas de lo criminal y la Comisión tuvo -

que retirar y presentar el artículo en la misma sesión (de 20 de -

agosto) reformado; sí el articulo así aprobado hubiera conservado-

la colocación que en proyecto tenía, nadie ni nunca habría podido 

creer aue ese artículo 26 del que se suprimió la palabra propiedad 

muy intencionalmente, podrá tener aplicación a lo civil; ya rue el 

artículo de la minuta de la Constitución perdió su lugar, y de esa 

nueva colocación ha nacido y no de otra parte, la pretensión de -

aplicado también a lo civil y a lo criminal.. 

Dijimos anteriormente que en contra de la tesis Vallartista 

y rue defeallian también Lozano y Martínez de Castro, se encontraba 

Don Miguel Mejía, y respecto de este primer punto, este último - 
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jurista expuso: 

"El juez nue desconoce la validez de los títulos de propie 

dad, aplica inexactamente las leyes reguladoras de esa validez; -

luego procede el amparo por aplicación inexacta de esas leyes, La 

propiedad a Que alude el artículo 27 de la Constitución, no es, -

sin duda, la simple proriedad territorial. Todos los derechos ci 

viles oue estan en el dominio del hombre, son una propiedad. Y si 

procede al amparo por inexacta aplicación de las leyes reguladoras 

de la validez de los títulos de propiedad, procede evidentemente-

por inexacta anlicaci6n de la ley en todos los juicios civiles". (20 

Asienta aue el texto de la secunda parte del artículo 14 de 

la Constitución, es clarísimo" y está probado con pruebas irrecusa 

bles, que lns palabras juzgado y sentenciado de ese articulo se 

aplica, y se han aplicado siempre por las leyes, por las Constitu-

ciones, por la doctrina y por el usup loquendi, tanto en los nego-

cios civiles como en los penales, ¿ quién nos autorizó para meter-

nos a investigar otra intención, otra voluntad, otro espíritu dis-

tinto del manifestado claramente por el legislador? Proceder así -

no es interpretar la ley, sino defraudarla, insultando a - la vez 

buen sentido, pues nada hay aue indigne tanto como el empeño con -

aue se pretende convencernos de nue la ley no dice lo cue todo el 

mundo ve en ella; de nue no contiene la garantía que claramente -- 

establece. 	(21) 

(20) Miguel Mejía.- Errores Conrtitucionales, la Edición en 1886, -
la reimpresión en 1977, por la Dirección General de Publicacio 
nes de la UNAN. México, pág. 137- 

(21) Idem. págs. 179 y 1e0. 



En cuanto al argumento gramatical, dice Vallarta; "nue los 

términos"juzgado" y "sentenciado" empleados en el mencionado pre-

cepto, aludían sólo a los juicios criminales, puesto oue civilmen 

te a una persona no se le puede juzgar ni sentenciar, ya que en - 

las contiendas respectivas el objeto material de las mismas son 

el patrimonio y los derechos u obligaciones de los litigantes. 

Por lo oue el artículo 14 dnicamente se refiere a la mate-

ria penal, en la cue sí puede ser, y de hecho son, los hombres 

sentenciados y juzgados. Y agrega "Eh efecto", el pronombre --na-

die--, con que comienza el artículo, se refiere siempre a las per 

somas y nunca a las cosas: la frase de --juzgado y sentenciado--

de que se sirve, en el lenguaje forense sólo se usa hablándose de 

causas criminales, y afín en estilo vulgar nadie dice que es al---

quien juzgado y sentenciado por acciones civiles, sino por tal y 

cual delito. Y las palabras finales del artículo --por el tribu-

nal previamente establecido por la ley--, se refieren con tal evi 

dencia 5610 as lo criminal, cue extenderlas a lo civil seria tras-

pasar los limites de lo absurdo para llegar a lo ridículo? (22) 

A ente respecto, E. Rebasa, dice oue el argumento anterior 

es deleznable, pues aparte de ser gramatical, que ea el más débil 

de todos, la interpretación cue a los términos --"juzgado" y "sen 

tonelada"— da Vallarta es indebida y peca contra los mismos ante 

cedentes del precepto, ya que el articulo 9o. de las Bases Orgáni 

caz de 1843 y el relativo de la Constitución Española de 1812, de 

(21) Ignacio L. Vallnrta.- Cuestiones Constitucionales (votos), -
tomo 1, Imprenta de Francisco Díaz de León. México, 1879. -
pág. 63 
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los nue procede, claramente refieren dichos vocablos a las causas 

civiles y a las criminales. 

Por otra parte y en relación a lo mismo expuesto anterior-

mente por Vallarta, existe una opinión del jurisconsulto Ignacio-

Burgoa sue establece lo siguiente "Que no es cierto, como lo sos-

tuvo Vallartai  que únicamente se juzgue y sentencie a una persona 

en los juicios panales, puesto cue en las causas civiles también-

se registran necesariamente dichos fenómenos procesales. En efec-

to, por "juzgar" a una persona se entiende emitir respecto de 

algdn juicio u opinión, los cuales pueden recaer sobre muy diver-

sos aspectos de su vida jurídica. Así, cuando se "juzga" penal--

mente a un individuo, el "juicio" respectivo se establece tomando 

en consideración su conducta delictiva; por otra parte, tal juicio 

puede emitirse acerca de un sujeto por lo que concierne a su acti 

vidad civil, digamos cuando incumple un contrato se le reputa co-

mo "incumplidora" de sus obligaciones civiles, y si esto se hace-

valer ante los tribunales corresnondientes y se comprueba, las -

autoridades, respectivas deben emitir su "juicio" en el fallo que 

recaiga a dicho procedimiento. Asimismo, el vacablo "sentenciado" 

a que se refería el artículo 14 de 1857 en la Constitución, equi-

vale sinónimamente a estos otros en sus respectivos casos: "conde 

nado", o "absuelto", ya que la condenación o absolución de un in-

dividuo se establece en una "sentencia", es decir, en una resolu-

ción jurisdiccional cul'ninatoria de un procedimiento jurídico. ¿ 

No acaso cuando en contra o en favor de una persona se pronuncia-

un fallo en un juicio civil, condenándola o absolviéndola respec-

to a las prestaciones exigidas por su contraparte, se "sentencia"a 
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aqu611r? Por estas razones, dice el mencionado jurista, se lleva 

a la conclusión de que ni en cuanto a la acepción lógica de los 

términos "juzgado» y "sentenciado" utilizados en el articulo 14 -

de la Constitución de 57, se puede sostener con éxito la tesis de 

Vallarta. 

También consultamos y exponemos la tesis al mismo punto en 

cuestión, de Mejía y éste afirmaba: "Cuan lastimosamente se han - 

engaflado todos esos letrados (Vallarta, Lozano y Martínez de Cas 

tro) respecto de la significación legal y usual de las voces juz-

gado y sentenciado. Y' cuán sensible es que al omitir sus opinio-

nes no hubiesen consultado el lenguaje que en esta materia han ve, 

nido empleando desde tiempos muy lejanos nuestros legisladores y 

nuestros jurisconsultos. Con un poco más de estudio, habrían des 

cubierto que su error está condenado abiertamente por al legisla-

ción, la doctrina y el uso común de hablar, en cuyas fuentes de -

interpretación vemos que los litigantes, en negocios judiciales -

civiles, son juzgados y zentenciados, del mismo modo que el acusa.  

dor y el acusado son juzgados y sentenciados en los procesos cri-

minales; y no habrían invocado para verse derrotados con sus pro-

pias armas, las reglas de interpretación tan ufanamente citadas 

por ellos; pues precisamente el ususloruen4i del legislador, l'u-

2:uzo plus que l'etimologie, aplican los términos juzgado y senten 

ziado a las personas de los litigantes en los juicios puramente - 

civiles" '(23)  

Por lo nue tocn al argumento llamado Constitucional, Va--

Ilarta lo desenvolvía de la siguiente forma: "Si se aceptase aue 

""3)  liguel nojit, ob, cut.  pág. 149. 
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el mcncionado precepto se refiere t_nto 	la .T.r.teria 	cono a-- 

la civil, se vul.:_erária la soberani_ de lcs Estdos, 	ericirs--- 

el : eder Judicial Feder..11 r revioor de toa.i. 	dict:- 

dus ,:or los tribuntAes lcca)ew que nc hu'eieran 

tc la 1c7 respecti-.-a". 

	

En lo que respect 	 labasa 	 di--- 

ciendo: "si el ele:aento central je la argurnent:.ci6n de Vall:xt.3. con 

Jist:t-,  e- ,:ue se ..ulne.rrula 5-:oLer,J.nia de los 	1 revisr - 

e?. roder Judicial de la Pederaci3n, ;por v:U de eiml»..ru, 	senton-- 

cir„e civiles que pronunciaran los tribunales locales, ello ta::,bién-

ocurrIr., en esos n:rmejPntes er mí, teria penal, er? derir 1 jLu i ---

dicciéri federn taLl5oCe pbatle,..revir rae SénteriOiab'pefialee de --

loe jueces eiJtatalec". 

Irni:io Bur,en en su libro.intitulz.Jc "Le :,2 narantlas Indivi 

dwder." .`'irme por su pr.rte: "Que ro es verrisi que no 	existi-- 
dL 	lf.. Conatitucién del 57 un texto cxpreco" 	 roder -- 

Judicirl Pedeml, por vfa de anpro, 

les de los tribunales lccale2, 3 c.-!'cto, si .,;1•1:7_•rmc n 	fracción 

	

del artículo ICI 	'jich. Ley Pund,rantal, lo. tribuna ---- 

les 	la 7,cleraci'.1 t,.n.f9r1 conpetencig 	clnocr Je td_z. con-- 

	

..ue se hubiero 	 c :catos de eu:,lciuier..:,- 

autorijd .,12c vio_.:_ 	 :. -adivi»v.,1 :2; y si 6...ntro de ..- 

i!stas .l artículo T4 m'1;,;i¿.;né 1. 	lft "eact- 	licucién de 11., --- 

Ly" si- distin„;ns 	111.1cun 	= 	(.1 	,.jcr 

si estab..1 invezti,'o 	 - y lccidL 
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el f_lje 	jk.cz 	DC 

:1 -Le 1 Jvizi.6r, 	 . 

(..r. 	1 	jur..1*ou 	 .1 • 

el'. 	 le 	icióL ít_xe c,:ntiene la c..rk.z..íz.,  de 1, 

le Le;; une 	e: 	penz11, Pu •?..ue en- 

.1sta obre rJ1 	pona, 	-2 -1»,1! 	- 

y no e:1 	la 	 20 

ze Civi'. Ce 18.1 
	zle 1873), le'-. juicios L. 	f 	a--- 

cuerdo "cc:! el Jenti(1: 	y keTiritu 	1_ Ley", y ,iut: cu n— 

ao :Lo pudier n estaY1,,cer-e 	se,  drzieirS1.21 "zrJu': lcu 

gener.ls del Ter-:cho, 	en.coL,if.ler-.ein. todas 112 -• 

-Jircunutuncis del cc ::o". 

Y a¿;re f;c por ditimO 

"Dude lr. lecfs1.1ción roman¿'hP.ste nuez-Ar', moderno Códieo- 

Civil, todas 	recnocen la inufi,:,iencia de la -- 

loy civil 	-a prever y exprex r todos los cr...or, posibles, y pro-- 

claman la neceoidad de la inter-oretución'judiciA como medio in,.:- 

cusakle de 	,)lir las omisiones del le¿islador. Apreciund) el zl-- 

tismo interés socia de r_tie nin¿Inn pleito (_inda .:in fallo .por 

fcJ.tu. de unc ley exerta: ,:.nte aplicable ul cGsc, hc.n enemtrado la- 

salvación, de ese interés en 1_ interpretación judicial, quri fa...-

culta a los tribunAes pare resolver low litigios, aún cune,o 'no--

hrya ley (rae a ellos puedn aplic.rce con enctitud". (24) 

opinión sz.eún 	Profesor ritrj0. 	rer:necte, °Eta-- 

	

blece 9.1.e cste grgtunento de Vallgrts, "t.11 	el menos débil- 

(Pc-- 

(24) Iu,neit) I. VallLrta, ot. cit. pág. 6: 
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re interpretr restrictivamente el artículo 14 de 	Constitución 

de 57, no obstante la crítica o refutación rlue formul Rabasa; --

sin embargo, siendo tal precepto de índole constitucional, debe--

consieuientemente estar por encima de cualquier disposición de ca 

rácter secundario, primero y después, porque si dicho precepto no 

distingue si alude a la materia civil o 	penal no se debe tripo 

co contraer su alcance a sólo una de ellns, máxim que sus antece 

dentes históricos indican lo contrario, como ya dijimos. Mejía --

tampoco a proptsito de este argumento concede razón a Vallarta, -

;mes sostiene que éste confundió la "aplicación exacta de la ley" 

con su aplicación literal, concluye que tanto en materia civil co 

mo penal la norma jurídica debe aplicnrse "exactamente", so 

de que no se aplique. 

Es importante establecer una opinión particular de mi ndmi 

rado Maestro Ignacio Burgoa sobre 1/11arta, la que transcribimos-- 

a continuación: 

"No obstante lo criticable ue sus argumentaciones, lo cier 

to es que Dou Ignacio L. Vallarta logra imponer, por su rec.nocido 

prestigio, su criterio en la Suprema Corte cuando fungía 'como Pre- 

sidente de este alto tribunal, en 

artículo 14 de la Constitución de 

de 	exacta a,,-)licación ¿,e la ley 

,echado, por tal razón, todos los  

el sentido de considerr que el-

57 sólo conszgrabe la garantía - 

en materia penal, habiéndose de-

amparoE,  que se promovían contra- 

las sentencis recaídas en juicios civiles por inexacta aplicación 

de la ley, Cuanto VEtllarta abandonó 1 Suprema Corte, la jurispru-

dencir posterior admitió que ya los juicios de amparo interpues--- 
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to. en L7tel'ia civil .,<. x• violación al artículo 14 Jonutitunional -- 

pesar de -ue se li:Ató 9U proeedencil,  n-ra el caso de eue se tra-

tara .e lotori:ts coiltrvencions o :xbitraried-  des"; y agrega'.: "Sin 

ecubur, de le estéril ee las argo4uentl.ciones de Vellart, no por --

eso del.emon Cejar de reconocer su profundo ezpírutu jurídico, al -- 

pretender restituir 	juicio e ~ro 3U teleología propia y na--

tural, cwndo menos en msteriu procesil civil; más dichos argumen—

tos no ser: deleznables por carácter de cierta razón lógico, sino --

por prete:Aer alo menos que iif.posible: tratar de remedicr un mal--

que estaba imbibito en el 21-opio artículo 14 Constitucional por ----

error inexplicable del Constituyente de 1857". 

Nos hemos alargado en el estudio-investigación de los an4Je--

cedentes en la Constitución. 12e 1357, en cuanto al articulo catorce-

ConsIit*,..eion¿l, ya que, cono establecimos lineus más str:.s, cxic--- 

ten bastant 	autores que critican y que interpretan en forma dife-

rente de otros, n dicho precepto, y se entabló en esa época un --

sinnúmero de desacuerdos en esta materia por lo :lue había suficien-

te fuente de información, y debiendo ser sincero no alcanzo a ha--- 

blar de otros juristas como son: José Maria Lozano, Isidro Movctiel-

y Duarte, Martínez de Castro, de RalY.Is inclusive, me faltó mucho - 

de incluir 	su obro, y de otros no menos ilustres juristas que --

de una u etre forma yport.rón a esta ciencia mun.villosa del Dere-

cho, sus conocimientos sobre el mismo. 

Debo mencionl,r por mi parte que la tesis sostenida. por Raba-

sa atacr, con dureza al ilustre jalicience Lic. Ignacio L. Vallarta-

y cl-ec otvio, que analizar tala obr. o un pensamientc, con veinte -- 
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años de diferencia y con épocas físicamente hablando muy desigua-

les, es menos dificil que la sustentada por Vallarta en tiempos -

tan problemáticos para México. 

Sin embargo estoy de acuerdo con las tenis sostenidas por 

Rabasa, Mejía y el mismo Burgoa, auncue prefiero reservar mi opi-

nión para mis conclusiones. 

Creo necesario por último agregar un dato que me parece in 

teresante y respecto de esta constitución vista; oue la misma, no 

entró prácticamente en vigencia sino hasta el año 1867, ya que a 

partir de su expedición, México se vió envuelto en la Guerra de -

Reforma cue propició la caída de Comonfort. Además, apenas termi-

nada esta guerra, sobrevino la intervención francesa, por ,lo rue_ 

no es sino hasta el triunfo de la República en el ario de 1867 ---

cuando se llevó a la práctica esta Constitución, aunnue jurídica 

y formalthente entró en vigor desde el 5 de Febrero de 1857, es de 

cir, nunca perdi6 su vigencia sino hasta la promulgación de la --

Constitución vigente; y aunque parezca incteible, la garantía de_ 

la exacta aplicación de la ley en materia civil (que tantos pro--

blemas suscitara entre litigantes, jueces, jurisconsultos, legis-

ladores, etc) no tuvo una sola reforma, hasta su abrogación. 

IV.- 	EN LA CONSTITUCION DE 1917.. 

Esta "Carta Magna" como se le ha llamado por algunos juris 

consultos mexicanos, nace a la luz  pública, como consecuencia de_ 

los siguientes documentos: 
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El Plan del Partido Liberal de lo. de julio de 1906; Plan de 

San Luis Potos/ de 5 de octubre de 1910; Plan de Ayala de 25 de no 

viembre de 1911; Plan Orozquista de 25 de marzo de 1912; decretos-

de adiciones al Plan de Cuadrlupe de 12 de diciembre de 1914; Ley -

de 5 de enero de 1915 y Pacto Celebrado entre el gobierno Constitu 

cionrlirta y la "Casa del Obrero Mundial"-de 17 de febrero de 1815 

el ilustre jurista mexicano D. Alberto Trueba Urbina, dice al res-

pecto: "Que dichos documentos contienen la esencia social de nues- 

tra Revolución: liberar a las masas de la dictadura política 	y 

económica y de la esclavitud en el trabajo; proteger a determina—

dos grupos humanos; campesinos, artesanos y obreros y, en general 

transformar la vida de nuestro pueblo hacia metas de progreso so--

cial. La mexicanidad de estos postulados es evidente, aunque la 

ideología social de los mismos es de contenido universal con partí 

cularidades en cada país" 

Esta Constitución surge de un mcvimiento eminentemente revo 

lucionario y eónsidero que es un gran triunfo porque ha llegado a 

estabilizar un pueblo que se ha caracterizado siempre por ir en -

contra de la adversidad, y estamos de acuerdo con un pensamiento -

que transcribimos en seguida: 

"La primera revolución político-social de este siglo esen--

cialmente burgesa, pfJr0 con resplandores sociales es, sin lugar a 

dudas, la nuestrs. _rorlcund las necesidres 7 1-:-lir_ciones del 

pueblo mexicano, especialmente del proletariado del campo y urbano 

hasta plasmarlas jurídicamente en la Constitución de 1017, en cuya 
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trama resalta un reluciente programa de reformas sociales converti 

do en estatutos o normas de la más alta jerarquía". (25) 

Entre las principales notas por las que pro-repugnaban los 

planes políticos mencionados anteriormente, cabe mencionar oue de-

seaban reformar a la Constitución de 1657 en cuanto a diferentés e 

importantes materias como la repartición de la tierra, los dere---

chos de los trabajadores a la explotación de minas, petróleo, bos-

cues y demás recursos naturales; la no reelección y al sufragio e-

fectivo entre otros; y vemos oue surge la convocatoria a eleccio-

nes del Congreso Constituyente lanzada por el primer jefe del ejér 

cito Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, Don Venus 

tiano Carranza, cue presentaría un proyecto de reformas sujetan a_ 

discusión, modificación o aprobación por parte de dicho Congreso. 

Acompañado de dicho proyecto de Constitución se incluía "un 

mensaje del primer jefe ante el Constituyente", de fecha primero -

de diciembre de 1916 y presentado en la ciudad de Cuerétaro (cuna 

de nuestra Constitución vigente), y dentro de lo más relevante oue 

consideramos nosotros por el hecho importante de que es motivo de_  

nuestra investigación, es acuello rue dice: 

"Prolijo seria endmerar una por una todas las reformas que_ 

sobre el particular se proponen en el proyecto oue traigo a vues-

tro conocimiento; pero seáme permitido hablar de al unas, para lla 

mar de alguna manera especial vuestra atención sobre la importan—

cia oue revisten". 

(25) Alberto Trueba Urbina. La Primera Constitución Político-So-
cial del Mundo. Editorial Porrda, S. A. México 1971, pág. -
50. 
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El Articulo 14 de la Constitución de 1857, cue en concepto 

de los Constituyentes, segdn el texto de aruel y el tenor de las_ 

discusiones a rue dió lugar, no se refirió más cue a los juicios 

del orden penal, despues de muchas vacilaciones y de resoluciones 

encontradas de la Suprema Corte, vino definitivamente a extender-

se a los juicios civiles lo oue dió por resultado, según antes ex 

presé, cue la autoridad judicial de la federación se convirtiese_ 

en revisora de todos los actos de las autoridades judiciales de 

los Estados; rue el poder central, por la sugestión en rue tuvo 

siempre con motivo de un interés político, ya rue para favorecer 

los intereses de algún amigo o protegido, y cue debido al abuso -

del amparo, se recargasen las labores de la autoridad judicial fe 

deral y se entorpeciese la marcha de los juicios del orden común. 

Sin embargo de esto, hay eue reconocer rue en el fondo de_ 

la tendencia a dar el articulo 14 una extensión indebida, estaba._ 

la necesidad urgente de reducir a la autoridad judicial de los Es 

tados a sus justos límites, pues bien pronto se palpó oue conver-

tidos los jueces en instrumentos ciegos de los gobernadores, rue_ 

descaradamente se inmiscuían en asuntos que estaban por completo_ 

fuera de su alcance de sus atribuciones, se hacia preciso tener - 

un recurso, acudiendo a la autoridad judicial federal rara repri-

mir tantos excesos. 

Así se desprende de la reforma cue se le hizo, el 12 de di 

ciembre de 1908, n1 artículo 102 de la Constitución de 1857, re--

forma oue, por lo demás, estuvo muy lejos de rlconzar el objeto -

rue se proponía, toda vez rue no hizo otra cosa rue complicar rT151 
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el mecanismo del juicio de amparo, ye de por sí intrincado y cue -

la :suprema Corte procuró abrir tantas brechas a la expresada refor 

me, cue en poco tiempo la dejó enteramente inútil. 

El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo en --

los juicios civiles, para liberarse de las arbitrariedades de los_ 

jueces, que el gobierno de mi cargo ha creído que sería no sólo in 

justo, sino impolítico, privarlo ahora de tal recurso, estimando - 

rue bastará limitarlo únicamente a los casos de verdadera y positi 

va necesidad, dándole un procedimiento fzn.cil y expedito para rue - 

sea efectivo, como se servirá ver la Cámara en las Bases cue se --

proponen para su reglamentación". (26) 

Estas afirmaciones en cuanto al precepto de investigación - 

revelaron que él mismo surgiría una serie de modificaciones y oue_ 

como mencione. el Profesor Trueba Urbina, oue "las novedades de la 

nueva Constitución Política Mexicana, vinieron a cambiar el panora 

ma constitucional" y no sólo al artículo 14 constitucional; el men 

cionado proyecto establecia lo siguiente, respecto del artículo 14 

Constitucional; 

"A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de -

persona alguna". 

"Nadie podr:4. ser privado de la vida, de la Libertad, o de - 

(26)Felipe Tena Ramire" ob. cit., págs. 750 y 751. 
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sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio segui 

do ante los tribunales previamente establecidos, en el cue se cum-

plan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a --

las leyes expedidas con anterioridad al hecho." 

"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer 

por simple analogía y al5n por mayoría de razón, pena alguna rue no 

este decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que 

se trata". 

&i los juicios del orden civil, la sentencia definitiva de 

berá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la 

ley, y a falta de está se fundará en los principios generales del 

derecho". 

Mismo precepto que se aprobó por el Constituyente de 1916,-

sin discusión alguna, ya que tratamos de investigar en alguna obra 

si hubo alguna discusión en el debate, al respecto y sólo encontró 

mos la siguiente opinión:- 

"Según se ha advertido con antelación, el sentido y alean--

ces mismos de la fórmula en cue se consagró en la Constitución de 

1857 la garantía individual de la irretroactividad legal, se modi-

ficaron fundamentalmente en la Constitución vigente. Como ya se -

dijo, en el primero de los ordenamientos constitucionales mencione. 

dos , dicha garantía se consiem6 contra 1.1 expedición. de leyes y,-

71or tanto, er,  vnlederr. frente e las autoridades leuislativns; por 

el ec,ntr- rio, en el serundo, fue la aplicación retro7.etiva de las- 
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dispo5iciot s legles lo 	terminntemente Je prohibi6. En las— 

setas ie larJ sesiones riel Congreso Contituyente de (uerétaro no—

se encuentrr. ningún dato oue revele alglIn antecedente que hubiese 

detenninle 1 transformación de la fórmula. normativa, ya que el—

artículo 14 del proyecto de Constitución enviado por el primer je 

fe del ejército Constitucionali, Don Venustiano C:.rranza, fue—

aprobado sin dicusi6n alEun¿I  precepto que por ende, be convir--

ti6 en definitivo bajo L- misma designaci6n numeral". (27) 

Como consecuencia de esta aprobación, dicho precepto es él 

que ,z;e encuentra en vigencia actualmente, debiendo agreca noso--

tros, que ademas hasta hoy, 61 mismo, no ha sufrido una sola modi 

ficaci6n, ni reforma o aleo parecido, es decir, 	he mantenido 

inalterable hasta nuestros días. 

Es importante por otro lado hacer notar que la Revolución—

Mexicl-nt-1. no atacó a la Constituci5n de 1857, pues por el contrario 

se valió de 1¿: misma para criticar el régimen del dictador en el—

poder, ya que éste se había apartado de los lineamientos políti--

con del liberalismo en que se funda la. Suprema Ley de 1857, no --

obstante lo anterior Carranza criticó en forma generalizada a ese 

texto constitucional diciendo :.ue, aspectos tan gener:les habían—

impedido 1s. vigencia' de la misma, abriendo paso a ley dictadura. 

Agregando otra situación 	respecto que consultamos noso 

tros por otra parte y rue evtal.i.ece lo siguiente: 

"Los let,i:.laaores :le 1857 se conformaron con la proclaua---

ci6n de principio generales que no procuraron llevar a la prác--

(27) Ignacio Burgoa, ob. cit., págs. 527 y 528. 
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tien y acelI.odrlo a las nccesiddes sel pueblo a:exiczino, de mane 

ra que nuetro Código Político tiene en Eencrol el .aspecto de fór 

mulas abztrct¿s en que EL 111-2. condensado ccnclusionos científi—

cas de grri valor especulativo, pero de las que no lvr podido de-

rivarse sino pocs o. ninguna utilidad positiva". (26) 

Conforme t: lo anteriormente señalado, podemos afimar por-

nuestra porte que los Constituyentes de Querétaro, no igualaron -

en erudicción a bus antecesores, quienes con sabiduría política -

fincaron las bases de la actual Constitución, y con su liberalis-

mo quil.& dogmático crearon los fundamentos de nuestr estructura-

política vigente, aunque sin dejar de reconocer que artículo7i im-

portantísimos como el 3o, el 27 y el 123, fueron fundamentales --

para que esta Constitución dierr, brillo a estos Co.istituyentes. 

AdemAs asentamos que el Congreso Constituyente de I916----

1917, estaba integrado por una disputaci6n homogénea y en su mayo 

ría prevaleció gente con acentuada raigambre popular, por lo eue-

su labor favoreció a las inquietudes y necesidades del momento, y 

es de advertirse, que la distinción entre radicales y moderadores 

se mostró sólo en lo oue respecta a 	esfera de lo religioso, -- 

pues el anticlericalismo se había extendido dentro de los grupos-

revolucionarios, toda va,: que se había visto que tal doctrina no-

respondía ni podría responder al llomdo de las necesidades cuan 

do prevalece la injusticia olas siempre esta en menos de los dés--

potan, corruptos e intransigentes. 

1)::,.ra concluir el presente capítulo, dej-ros la siguiente,-

aseveración: El proyecto de Carronza fue aceptado, modific::,do y - 

(28) Diario de los Debates del.Cchlgreso Constituyente de 1916-17, 
Tomo 1, México, D.P., pág. 385. 
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adiciorr:do, setSn los vnrios aspectos (Te ensecuida mencionamos: 

"Fué 7.ceptado en la casi totalidad de las innovaciones que 

respecto a la Constitución de 57 proponía en punto a organizaci6n 

política. Las ideas que al respecto había sustentado en sus obras 

D. Emilio Rabasa tuvieron particular influjo en el proyecto y en-

la Asamblea. "Es manifiesta e indudable la influencia de las doc 

trinas de Rabasa en materia de organización política de la Rep15---

blica",ka dicho con referencia al Constituyente de 16 uno de sus 

miembros m.s distinguidos, el Lic. D. Hilario Medina". (29) 

Clisimos dejar de manifiesto esta última referencia que del 

maestro ilustre D. Emilio Rabasa se hace, porcue consideramos cue 

su estudio en particular que hace sobre el artículo 14 Constituc= 

nal, es una brillante obra, que vino a repercutir en nuestra Cons-

titución vi-r,nt.:. 

(^9) Felipe Tena Ramírez, Ob. cit., pág. 811. 
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I.- GARANTIA DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
( PRIMER PARRAFO ). 

El articulo 14 de nuestra Constitución vigente la estable-

ce en los siguientes términos: 

"A ninp'una ley ee dará efecto retroactivo en perjuicio  de 

persona alguna". 

En otras palabras, esta garantía postula que ninguna ley -

del orden jurídico nacional podrá causar retroactividad en su a-

plicación a los actos, hechos o situaciones jurídicas cometidos -

por cualquier persona. 

Existe doctrina respecto del problema que implica la retro 

actividad legal y las soluciones que ellas propugnaban, podemos - 

ennunciarlae y resumirlas a cada una de ellas para no profundizar 

demasiado que no es el objetivo de esta investigación, y así deci 

mos: 

*Que la tesis clásica. Establece que loe derechos adquirí 

dos son los que han entrado en nuestro dominio y formando'parte — 

de él, y que no nos pueden arrebatar aquel del que loe tenemos, -

y de acuerdo con este criterio, el hombre que goza de un derecho-

:subjetivo reconocido por la ley, no puede ser privado de el por -

una ley nueva, ya que crearla desconfianza en la protección social 

-- y el orden público se vería amenazado, y por otra parte que -

las simples esperanzas (espectativas) no transformadas aún en dere 

ehos, no merecen la misma protección y deben incidir en el caso 

de modificación de la ley anterior*. (30) 

(30) Ignacio Burgoa.- ob. cit. pág. 512. 



66 

La Tesis de Savigny.-  En principio participa de la teoría clásica. 

sólo que dice que las reglas que la misma sostiene deben aplicarse 

distinguiendo como él lo hace, entre reglas relativas a la adquisi 

ción de derechos y reglas relativas a la existencia de derechos, -

entiende dicho autor conforme a las reglas de adquisición de dere-

chos que las mismas conciernen al vínculo que refiere un derecho a 

un individuo, o la transformación de una institución de derecho 

abstracta en una relación de derecho concreto, y dichas reglas no 

deben ser retroactivas, y da como ejemplo, la ley que decide que -

la tradición es necesaria ( o no es ya necesaria ) para la transmi 

misión de la propiedad; la ley que decide que una donación entre -

vivos debe ser hecha bajo ciertas formas o puede ser hecha, en ade 

lante, sin formalidad alguna, y por reglas de existencia de dere—

chos entiende que las leyes oue tienen por objeto el reconocimien-

to a una institución antes de que surja la cuestión de su aplica-

ción a un individuo, es decir creación de una relación jurídica '-

concreta. Este tipo de leyes no provocarían retroactividad, por—

que cuando se suprimen instituciones generales (V.g y., la esclavi 

tud), no se suprimen sólo para el futuro.. 

Tesis de Coviello.-  Para éste autor, la retroactividad de 

la ley "significa que el juez no puede aplicarla a hechos pasados, 

o desconociendo las consecuencias ya realizadas o quitando eficacia 

o atribuyendo una diversa a las consecuencias nuevas sobre la úni-

ca base de la apreciación del hecho pasado, de esta aseveración de 

Coviello podemos derivar dos hipótesis, sobre cuando una ley es -

retroactiva: La primera, cuando se aplica a hechos realizados con 
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anterioridad a su vigencia; La segunda, cuando se aplica a las -

consecuencias nuevas (o sea las que se realizan bajo el imperio 

de la ley nueva) de un hecho anterior a su vigencia, alterándolas 

siempre y cuando en dicha aplicación se estimen dichas consecuen-

cias en razón de éstey no en si mismas consideradas, es decir, --

que se aprecien en relación causal con el hecho pasado que la ge-

nera. 

Por ultimo el mencionado jurista reputa como retroactivas 

las leyes que alteren las condiciones intrínsecas de validez de 

un hecho, acto o situación jurídicos, así como a los que afecten 

la forma de los mismos. 

Tesis de Paul Roubier.-  Anota como criterio general de --

solución a dicho problema el que consiste en la diferenciación - 

entre el efecto retroactivo y el efecto inmediato de la ley. 

El profesor Burgoa cita en su libro las Garantías ladivi 

duales a este jurista como uno de los estudiosos "que con mayor -

dedicación y acuciocidad ha estudiado el problema de la retroaeti 

vidad legal y que como fruto a ello realizó una magnifica obra - 

que se intitula *Les Conflicto des Lois Dans Le Temps"., la cual - 

hubieramos querido consultar sólo que a donde acudimos a solici-

tarla no la tenian con ellos, aunque considero que debemos trans-

cribir un pensamiento del referido jurista:. 

"La Base fundamental de la ciencia de los conflictos de 

leyes en el tiempo, es la distinción entre efecto retroactivo y 

el efecto inmediato de la ley. B1 efecto retroactivo es la apli-

cación al pasado; el efecto inmediato es la aplicación al presen- 

te. Si la ley pretende aplicarse a hechos consumados ( facta 
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praeterita), es retroactiva; si pretende aplicarse a situaciones 

en curso ( Pacta pendentia ) es necesario establecer una separa-

alón entre las partes anteriores a la fecha del cambio de legis-

lación, que no pueden ser afectadas sin retroactividad, y las - 

partes posteriores, para las que la ley nueva, si debe aplicarse, 

no tiene sino un efecto inmediato; en fin, frente a hechos futu-

ros ( faata futura ) es claro que la ley nunca puede ser retroac-

tiva". 

Es preciso anotar la significación jurídica de las palabras 

RETROACTIVIDAD E IRRETROACTIVIDAD, que se les da por diccionarios 

de Derecho, consultamos algunos al respecto y así transcribimos -

lo siguiente: 

• RETROACTIVIDAD.- Eficacia excepcionalmente reconocida -

a la ley en virtud de la cual puede afectar a hechos, actos o si-

tuaciones jurídicas ocurridos o creados con anterioridad al momea 

to de la iniciación de su 'vigencia. De acuerdo con la Constitu 

ei6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos (art. 14) a ninguna 

Iey se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. -

La Cínica forma de retroactividad aceptada por razones de humani—

dad -- por los sistemas liberales de gobierno es la de la ley pe-

nal favorable al delincuente. 

La afirmación de la Retroactividad de las leyes procesa--

les, alguna vez sostenida, proviene de la confusión entre aplica 

cidn retroactiva y aplicación inmediata. 

Las leyes procesales, son de aplicación inmediata, pero -

de naturaleza rigurosamente irretroactiva.. 
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"IRRETROACTIVIDAD.- Principio jurídico que impide la aplicación 

de una ley nueva a actos realizados de acuerdo con otra anterior 

que los autorizaba o a los hechos producidos con anterioridad al 

comienzo de su vigencia.. 

"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(art. 14) prohibe que se dé efecto retroactivo a las leyes, "en-

perjuicio de persona alguna". Las leyes penales en particular , 

son retroactivas, siempre que favorezcan al reo. 

"El principio de la no retroactividad de la ley es consi-

derado por DU PASQUIER como una regla de moral legislativa*.(31) 

*RETROACTIVIDAD.- Efecto de las leyes que se proyecta -

sobre el pasado, modificando situaciones jurídicas que cursaron-

bajo el imperio de normas distintas. En principio, *las leyes -

disponen para lo futuro; no tienen efecto retroactivo, ni pueden 

alterar loe derechos ya adquiridos"'. 

"IRRETROACTIVIDAD.- Principio jurídico en cuya virtud 

las leyes nuevas no pueden afectar o.  regir hechos o situaciones 

del pretérito*. (32) 

"RETROACCION.- La acción 6 efecto que una cosa.produce -

con respecto al tiempo pasado; y así se dice que tal 6 tal cosa 

tiene o no tiene efecto retroactivo. La ratificación, por ejem-

plo, que es un consentimiento que sobreviene despues de la cele-

bración de un contrato, tiene efecto retroactivo, porque se re-

trotrae al tiempo de dicha celebración, produciendo el mismo 

(31) 151Pina, Rafael, Diccionario de Derecho.- Edi. Porrda, pág,. 

(32) Ramírez Gronda, Juan D.- Diccionario Jurídico. Editorial -
Claridad, 6a. Edición.- 1965 págs. 177, 252 y 253 
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efecto que si hubiese intervenido en ella. Las leyes al contrario, 
-hablando generalmente , no tienen efecto retroactivo, rues se dan 
solo para lo venidero y no para lo pasado. Veáse Ley, y efecto re-
troactivo. 

"EFECTO RETWACTIVO.- Generalmente hablando, es el product) 
de una causa que obra sobre lo pasado; y en legislación, el produc 
to,de una ley eme somete lo pasado a su imnerio. 

I. La Ley no tiene efecto retroactivo. I. Pues aue la ley 
es una regla que se establece para dirigir nuestras acciones, y -
que no tiene fuerza obligatoria sino desde su promulgación, es -
consiguiente que no pueda aplicarse a los tiempos pasados sino so 
lo a los venideros. Este es un principio conservado de la fortuna 
del honor y de la vida de los hombres". (33) 

Existen otros autores que han escrito acerca de la Retroac 
tividad Legal aunque consideré fundamentalmente mencionar sólo al 
gunos de los que cita el lic. Burgoa en su obra consultada a ese-
respecto. 

Quiero apuntar por mi parte y refiriéndome a la retroacti-
vidad de la ley Que es importante hacer la diferencia de cuando -
la ley es retroactiva y cuando irretroactiva, segdn disposiciones 
de aplicación de las leyes y entonces analizando algunas situacio 
nes es como hacemos la observación siguiente: 

La Ley es retroactiva cuando esta es aplicada por autoridad 
.competente a un hecho, acto o situad& anterior a su vigencia, ca 
so en que contaviene la disposición del numeral 14 constitucional, 
y se dice aue es irretroactiva cuando la ley es aplicada a los ac 
tos, hechos o situaciones jurídicos aue se encuentran dentro de -
su vigencia y en esta forma va de acuerdo con el artículo 14 de -
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es retroactiva le ley en su aplicación, cuando una autori-
dad (11amese Juez de juzgado civil, penal,mixto, de Distrito, de- 
lo contencioso administrativo y las autoridades competentes 	 
(33) Escriche Joaquín.- Diccionario Razonado de Legislación y Ju- 

risprudencia. Editora e Impresora Norbajaealiforniana. Nueva 
Edición. 3a. Reimpresión autora rada por la S.E.P.-Pa s, 591, 
592 y 1444.- Agio de 1975. 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), al momento de emi-
tir una sentencia aplican la Ley actual a la realización de un ac 
to o hecho jurídico anterior a su vigencia, es decir no aplican -
la ley oue tenía vigencia en ese tiempo, entonces se dice oue se-
aplicó la ley retroactivamente; lo contrario justamente es cuando 
a un hecho, acto o situación jurídica se aplica la ley que se en-
cuentra vigente en el momento en aue se cometen dichos fenómenos-
jurídicos, aouí encontramos oue una ley es irretroactiva en cuan-
to a su aplicación. 

Sin embargo el problema planteado por la retroactividad o 
irretroactividad de la ley, es precisamente cuando en determina-
do acto jurídico éste se empieza o se inicia en el momento de la 
vigencia de una ley y durante el término del mismo fenómeno jurí 
dico, esta ley es derogada, abrogada o modificada y en su lugar-

toma vigencia otra ley oue cambia las disposiciones de la anterior 
y el acto jurídico se prolonga hasta Esta áltima, aquí surge un-
problema:¿Que ley debe ser aplicada, la anterior o la vigente?; 
nosotros aplicaríamos la primera y estudiando el caso conocedd--
mos cuando se podrían aplicar ambas leyes sin perjuicio a perso-
na alguna, esto es decir se obedecería el principio constitucio-
nal cue establece la prohibición de aplicar la ley retroactiva-
mente en perjuicio dé persona alguna, y se aplicarían ambas le--
yes en forma conjunta ( tanto la ley anterior como la vigente),-
siendo equilibrada la resolución oue se dictase es decir equita-
tiva para las dos partes en litigio. 

Acudiendo a la obra tantas veces citada, la del Prof. Lic. 
Ignacio Burgoa O. hemos observado oue el considera que la aplica-
ción de las leyes en forma retroactiva yctra en contrario, debe -
ser enuitntiva para ambas partes y es por ello oue transcribo lo-
subsecuente: "Que un problema tan complejo como el que tratamos,-
por ser polifacético, por presentar tantos resouicios por donde -
naufragan las soluciones lógicas m:‹.s recias, por traducirse real-
mente en multitud de casos concretos aue no pueden ser resueltos 
satisfactoriamente adoptando alguna o algunas de las tesis formula 
das , ( por los autores cit-dos anteriormente 	 
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en esta investigación y algunos 	cue contempla el referido --

autor en nu obra), solamente puede ser afront:,do, en la prlIctica 

con un esrfrito de eruidr,d. En efecto el oroblema de 1  retronc 

tividad de las leyes dnirmente surge en el orden de la aplica—

ción de los mismos; en otras palabras, la. retroactividad no es -

un vicio o defecto rue interese a la. norma jurídica en si misma 

considerada, sino rue atañe a su referencin prz‹.ctica de cada ca-

so concreto cue se presente, ante cuya presencia la autoridad ad 

ministrativa o judicial oue vaya a decidirlo tiene aue optar por 

la aplicación de las dos leyes en conflicto: le antigua o la nue 

va, y como para ello no se dispone de ningdn criterio uniforme,-

invariable o absoluto, hay necesidad de acudir a le equidad, pa-

ra resolver les cuestiones conforme a ella, tomando en cuenta, -

de manera imparcial, todos los factores cue en ellas concurran,-

y sin dejar inadvertidas las ideas directrices suministradas por 

la doctrina, obviamente". (34) 

Hemos acudido antes oue otra cuestión a la doctrina rue -

sobre la retroactividad de las leyes existe, aunoue debiendo ser 

honestos lo henos referido en forma muy vaga, ror considerar oue 
el problema debe ser resuelto, no conforme a la doctrina, ya que 

Esta, muchas veces se vuelve obsoleta, sino en base a las disró-

siciones y consideraciones oue sobre el mismo hacen los estudio-

sos del derecho respecto de la disposición vigente nue nos rige_ 

en la Constitución, aunpue existen pocos juristas, rue emiten --

una opinión al mismo, consultaremos a estos autores mc.s adelante. 

Es por ello rue enseguida plantearé le. siguiente 	 

(34) Burgoa Ignacio, ob. cit. Ore. 517 y 518. 
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problemá-tica cue esteblece dicho fenómeno jurídico, come lo e13,-

1 retroactívidd de 1.1s leyes. 

La Constitución vigente dice 11.1e 	su ,rtieulo 14, y --- 

respecto de la retroactividad, que a ninguna ley debe da7.se un - 

efecto retroactivo cuando se perjudique 2. nlí-una persone_, esto - 

ensegui:Ia lo ede.t.los interpretar -_sí; uue si puede aplicarse la- 

ley por ende en forma retroactiva siempre '!1.19 no 	C:3.113:1 Un ---- 

perjuicio a persona alguna, es decir cuando see. en su beneficio-

podrt5 hncerse, al menos esto se 1;w:de esterder de esa forma, si-

guiendo un principio que establece: "lo que no esta prohibido, 

esta permitido". 

z.Se ha llegado :t1, conclución por diversos autores, (Lar 

goc-t, 2oubier, etc.), que 1:. retroactividud se conoce tenbión ---

como conflicto de leyes en el tiempo, o .1:ea, que se trudnee en - 

la cuestión C:onsistente en !leter-:.in:Ar, en presencia de 1. s 	 

leyes, una antiete. que se supone derogada, y otra nueva o vigen-

te, actual, cual de las dos, debe regir a un hecho, acto, fenó— 

meno, situación, estado, etc.. O de otra manera, 	retrolbtivi- 

dad legal import;: esta otra cuestión: la supervivencir.de la ley 

derocada o abrogadr. para recular le m:terir sobre la cue la ley- 

nueva o vigente pretende operar. Por consecuel , cia, la referen 	

cia, hacia el ,,asado de unn ley actual no en todo C330 se osten-

ta couo aplioción legal retroactiva, sino sólo cuando se elimi- 

	

na dicha suervivencit- de l,-. norma jurídica cue debe seguir 	

conservando su validez reguluidon:t en determinada:: hi7,6tesis con- 

cretas, no obstante su derogación o abrogación; o en ausencia 	
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de una norma pol;itiva ..nterior, cuando z-,e altrra un estado jurí-

dico preexistente. 

Debemos deterinr en este problema nue se plantea por la 

retroactividad, en (- .14 CrS02 una ley adolece del vicio de refo..-

rencis, es decir, er cué casos y cuando se afecta la situación - 

temporal de una normrt .-_nterior, este planteamiento ha originado_ 

serios conflictos cue no han rido resueltos con mucha crvridad.-

Así tenemos cue toda situación letal tiene una viEencia determ-

nada en lo cue respecta al tierno. Desde que se crea hasta cue_ 

se deroEa o abroga exprese o tácitamente por una norma nueva, es 

tá destinada a regular todos los hechos, actos, situaciones, ---

etc., cue tienen lugar durante ese lapso limitado por esos dos -

momentos. 

Por tanto todo ley a partir de su vigencia, rige para el_ 

futuro, (lacta futura), con esto se dice que una disposición ju-

rídica no debe normar acontecimientos o estados producidos con -

anterioridad al instante en nue ndruiere fuerza de regulación, -

ya oue éstos ruedan sujetos al imperio de la ley antigua. Por -

consecuencia, le retroactividad consiste, en los efectos regula-

dores a una norma jurídica sobre hechos, actos, situaciones, ---

etc., producidos con anterioridad al instante en rue entra en vi 

gcr, bien sea impidiendo la supervivencia reguladora de una ley_ 

precedente, o bien alterando o afectando un estadc jurídico In: -

existente, a falta de 4ste. Por al contrario el principio jurí-

dico de irretror.ctividad consiv.te en que una ley no debe normar 

a los actos, hechos o sittiaciones rue hayan tenido lugar 	••• 
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antes de que adquiera fuerza de regulación. Todos los autores —

están de acuerdo en que toda ley rige para el futuro y no hacia, 

el pasado« 

Aunquees fácil de ennunciar respecto del principio de la 

no—retroactividad, su aplicación real en la vida jurídica prácti 

ca resulta harto complicada, pues en vista de multitud de situa—

ciones prácticas que se pueden presentar y de hecho se presentan 

en una cuestión no poco ardua determinar en qué casos una norma 

legal es retroactiva.. 

Ee aef como observamos el criterio que sostienen algunos 

juristas, y es así como existen las siguientes hipótesis genera 

les, aceptadas pudiéramos decir némine discrepante por los ju—

ristas, en que una disposición legal es retroactiva:: 

A.— Cuando se alteren las condiciones, requisitos o ele 

mentos de existencia de un acto, un hecho, o una situación jt►rS« 

dica. In este caso, la ley nueva afecta a un algo jurídico res 

limado con anterioridad a su vigencia, afectación que puede •pe+.-

rar directamente o bien mediante la regulación de algunos de sus 

electos:.  

1.— Cuando se alteren las condiciones requisitos o ele-

mentos de validez de un acto, un hecho, o una situación jurídiea 

(forma. capacidad, ausencia de vicios de consentimiento). En -

seta hipótesis, la retroactividad se establece por los mismos mi 

tivoe que en la anterior; 

C.— En loe juicios ya iniciados y desarrollados hasta le 

fijación de la litio inclusive, cuando se alteren los requisitos 

y elementos esenciales de la acción ejercida o es restrinja la 
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defensa genérica del demandado, o sea, en el caso de que la ley 

nueva declare inoponib es ciertas excepciones; 

D.- & los juicios en general cuando se altere "la forma 

con arreglo a la cual puede ser ejercitado un derecho precedente 

mente adquirido y siempre que tal derecho haya nacido del proce-

dimiento mismo" (tesisluris-prudencial). 

A continuación transcribo lo que establece la jurispruden_ 

cia de la Suprema Corte en materia de retroactividad, en algunas 

de las tesis siguientes; 

"Para que una ley sea retroactiva se requiere que obre so 

bre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo -

de leyes anteriores, y esta ultima circunstancia es esencial"(35i 

'La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado para cam—

biar, modificar o suprimir los derechos individualmente adquiri-

dos ya, y eegdn los tratadista., los derechos que se derivan di-

rectamente de un contrato, son derechos adquiridos" (36). 

Al respecto la Suprema Corte ha establecido una excepcién 

importante respecto a la retroactividad de las leyes, al asentar 

que, cuando los derechos adquiridos se encuentran en pugna con -

el "orden pdblico" o con el "interes general" pueden ser afectar 

dos por una ley nueva. (37). 

(35) Apéndice Al Tomo L. págs. 226 y 227, en relación con la te-
sis jurisprudencial 921, in fine, del Apéndice al Tomo — 
«VIII, (Tesis 162 de la Compilación 1917 - 1965. Y 160 del 
Apéndice 1975,  materia General. 

(36) Apéndice al Tomo L. págs. 226 y 227. 

(37) Semanario 'Judicial de la Federación, Tomo XIV, Quinta Epoca 
pág. 691, 
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El mismo alto tribunal, en una tesis de jurisprudencia, - 

ha enfocado y resuelto de si los preceptos Constitucionales Ce--

ben o no aplicarse retroactivamente, Dicha situación se suscitó 

a raíz Ce la promulcación de nuestra actual ley fundamental pro-

vocada por intereses afectados por la politica de dotación de -

tierras y aguas mediante el fraccionamiento de los latifundios, -

preconizada por el precepto 27, y dada la importancia de la alu-

dida tesis jurisprudencial, es necesario transcribirlay 

"Las leyes retroactivas, o las dicta el legislador común, 

o las expide el constituyente al establecer los preceptos del -

Código Político. En el primer caso, no se les podrá dar efecto-

retroactivo, en perjuicio de alguién, porque lo prohibe la Cone- 

titucién; en el segundo, deberán aplicarse retroactivamente, 	e 

pesar del artículo 14 Constitucional, y sin que ello importe vis 

lación de garantía alguna individual". 

"En la aplicación de los preceptos constitucionales, hay-

que procurar armonizarlos y si resultan unos en oposición con o-

tros, hay aue considerar los especiales como excepción de aque—

llos que establecen principios o reglas generales". 

"El legislador Constituyente, en uso,de sus facultades - 

amplisimae, pudo por altas razones políticas, sociales o de inte 

rée general establecer causas de excepción al principio de no 

retroactividad, y cuando así haya procedido, tales preceptos de—

ben aplicarse retroactivamente", 

"Para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre el 

pasado y aue lesione derechos adquiridos bajo el amparo de le-- 
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yes anteriores y esta intima circunstancia es esencial". (38) 

Otro aspecto que trata la Suprema Corte es aquel que a --

través de su sala administrativa, ha establecido un criterio no-

vedoso, si que dice que no necesariamente cuando una ley es apli 

cada retroactivamente, debe presuponerse o basarse en un comflio, 

to de leyes en el tiempo, sino que también puede verse que cuan; 

do el gabernado haya desempeñado una actividad sin restricción o 

normaci6n legal alguna y por efecto del principio que enseña que 

"los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no les 

prohiba o impida", y si la ley nueva se aplica a tal situación MB-

esto será incorrecto, toda vez que, la conducta del particular 

únicamente deberá adecuarse a sus normas a partir del momento en 

que éstas adquieran vigencia, concluye el Alto Tribunal estable-

ciendo: "Be un error pretender aue la circunstancia de que una 

ley ordinaria actúe sobre el pasado no es contraria al artículo-

14 constitucional al no existir una ley anterior a aquélla, al - 

amparo de la .cual hayan surgido derechos aue resulten lesionados 

con la vigencia de la nueva ley, 

Hemos hecho un análisis, tratando de buscar fuentes de in 

formación como lo son, los diversos estudiosos del Derecho a que 

hemos hecho alusión, al travéz, de obras, doctrina, y por supues, 

to el criterio aue alude nuestro máximo trubunal, la Suprema Cor 

te de Justicia de la Nación, nuestro parecer lo hicimos patente-

en este inciso aunoue trataremos nuestra opinión en el capítulo. 

de conclusiones, en lo aue corresponda al principio de la retro- 

(38) Apéndice al Tomo CXVIII, tesis 921. tesis 162 de la Compila 
cidn 1917 - 1965 y tesis 160 del Apéndice 1975, Materia - 
General. 
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actividad legal. 

II.- GARANTIA D1 AUDIENCIA ( SZGUNDC PARRAY0 ). 

El numeral 14 Constitucional la establece en los siguien -

tes t6rminoe: 

»Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de 

sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio se_ 

Buido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 

a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". 

Principalmente podemos desprender de dicho parágrafo cua-

tro garantías de seguridad jurídica que son: 

a).- El juicio previo al acto de privación; 

b).- Que el juicio se siga ante tribunales previamente es-
tablecidos; 

e).- El cumplimiento de las formalidades procesales esen--

ciales; 

d).- Que el fallo respectivo, se dicte conforme a las le--
yes existentes con anterioridad al hecho o situación -
que haya motivado el juicio. 

Creemos con seguridad por lo consiguiente aue al no respe-

tar por parte de las autoridades una sola de esas cuatro garan—

tías nombradas, se violaría con ello en si, a la garantía de au-

diencia, y es por lo mismo que pensamos que esta garantía 'daten.-

-da de AUDIENCIA, forma una verdadera protección a las personas-

de sus bienes y derechos, 

Consideramos oue sería importante citar la definición de - 
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la Garantía de Audiencia y así encontramos cue el profesor Jorge 

Gabriel Garete' Rojas, la define de la forma siguiente: 

"Be el derecho Subjetivo bíblico cue tiene todo gobernado 

de no poder ser afectado en su esfera jurídica, sin darle oportu 

nidad de defensa con arreglo a las etapas procedimentales cue es 

tablezca la ley, o aquellos que se deriven de la indole propia -

del acto de que se trate.. 

Analisando el precepto constitucional que nos ocupa pode-

mos afirmar que la titularidad en esta garantía a la que hemos -

hecho referencia, corresponde a todo sujeto como gobernado en la: 

términos del primero constitucional, entendiéndose el vocablo -

'Nadie•' así, no importando loe atributos de las personas, como -

la nacionalidad, la raza, la religión, el sexo,. etc. lo que con-

vierte al artículo 14 Constitucional de México, no solo protec - 

tor del mexicano, sino de cualquier persona, salvo las excepcio-

nes que la misma ley Suprema consignar  y sólo es necesario que -

se encuentre dentro del territorio mexicano y agregando por dlti 

mo ase dicho concepto ao sélo comprende al de l'individuo" sino -

toda persona moral de derecho privado social y a los organismos-

Ontralisados. 

Bienes Jurídicos que tutela la Garantía de Audiencia.-

Se dice que son: l'a vida, la libertad, la propiedad, la posesiál 

y los derechos del gobernado, esto es según el segundo párrafo -

del articulo 14 Constitucional. 

111 profesor Ignacio Burgos hace un ana]isis de los conce2 
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tos anteriores y asi vemos oue: 

Vida.- Desde el punto de vista, "vida humana", se traduce en el 

estado existencial del sujeto, entendiendo por existencia la rea 

lizaci6n de la escancia. Por ende a travél' del concepto "vida", 

la garantía tutela la existencia misma del gobernado frente a --

actos de autoridad que pretendan hacer de ella objeto de priva - 

ci6n; 

Libertad.-  Es la protección cue da la garantía de Audien 

cia a todas las libertades públicas individuales, que como dere-

chos subjetivos están consagrados en la Constitución, y frente y 

contra cualquier acto de autoridad que importe su privación y es 

pecíficamente la libertad personal, física o ambulatoria. 

Propiedad.-  Derecho Real por excelencia, y está protegi-

da por la Garantía de Audiencia por lo que toca a los tres dere- 

chos subjetivos fundamentales que se derivan de ella yr son: 	Al 

de uso, el de disfrute y.el de la diepoeici6n de la cosa, mate - 

ria de la misma. 

Poseeién.-  Esta puede ser originaria o derivada en aten-

ei6n a la causa possessionis, o sea, a la causa oue da origen al 

poder fáctico que se despliega sobre un bien, diferenciándose -

ambas en que en la primera concurren todos loe derechos normal-

mente referibles a la propiedad, mientras que en la segunda sólo 

el jur utendi o el fruendi, conjunta o aisladamente. Me necesa-

rio manifestar que la Constitución Mexicana protege a ambas a - 

travén de la Garantía de Audiencia. 
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Derechos.- La Garantía en estudio tutela en b:neficio ---

del gobernado a. cualquier derecho subjetivo, sea real o persol- 

Se define a los derechos subjetivos coma 	concedid:,s a- 

persona por el orden jurídico, es decir, se dewrc;1. con clari-

dad el ambito de los mismos y la esfera de los simples intereses- 

que no están protegido:-, por 1- mencio!' 	grantía Conntitucional 

Anteriormente hicimos slusin ;.t nue la Garantía de Audien-

cia viene integ.rada por cuatro garantías y que necesarimente.---

deben ir conjuntamente ligadas pl,ra formar así una verdadera ga—

rantía, por lo que a continuación vamos a tratar de explicr en-

forma breve a las susodichas garantías. 

Por ló qüe.me permitiré aludir e. ley. clasificación que rea-

lizamos al principio de este inciso de investigación: 

A.- El juicio previo al acto cíe privación.- 

De la expresión "mediante juicio", y decimos que juicio -

equivale a la 'idea de procedimiento, o seT, una secuela de netos-

concatenados entre sí, afectos a un fin común que les proporciona 

unidd, en otras palabr,:s y concluyendo: Que el ccncepto "juicio" 

en que estriba el elemento central de la garantía específica de --

que tratamoe, se manifiesta, o trduce en un procedimiento en el --

que se realize una función jurisdiccional tendiente, como el tér—

mino lo indica, a la dicción del derecho en un positivo y reJ..1 ---

conflicto jurídico (reroiuci6n jurisdiccion-1, fallo a sentencil-

o un el que se otoreue o haya otorgado ocasión p: r'. ue tal con---

flicto surja o hubiere :urgido. Ambas hiprtwsis, por ende, pue--- 
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14 Constitucional en el segundo párrafo. 

Viendo el punto de vista de los efectos del Acto de Priva-

cidn, éste puede substanciarse ante Autoridades materialmente ju-

risdiccionales, o materialmente administrativas, o formal y mate-

rialmente judiciales. 

Y como ejemplo, de autoridad materialmente jurisdiccionales 

con las juntas de Oonoiliación y Arbitraje, aunque sean formalmenv 

te administrativas, porque sus funciones primordiales o principa-

les estriban dirimir controversias jurídicas en los casos Consti-

tutivos de su respectiva competencia legal y Constitucional. 

Por otro lado una Autoridad Administrativa material etilo -

por modo excepcional deeempeila funciones jurisdiccionales, ya que 

su actividad general gira en torno a la realización de actos aubs 

tanoialmente administrativos. Como ejemplo de estos, son las 

autoridades fiscales que tienen facultades para resolver contro - 

versias o conflictos que se susciten con el causante, antes de -

que éste promueva el juicio respectivo ante el tribunal Fiscal de 

la Pederaci6n. 

Y por liltimo es autoridad formal y materialmente juria--4-

dicolonal, cuando su actuación principal estribe en decir el dere 

cho en los términos ya expuestos y pertenezca al Poder Judicial -

Local o Federal. 

Por lo que a continuación transcribiré lo siguiente: 
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"Pues bien, desde el punto de vista de los efectos de la 

privación, el juicio de que habla el artículo 14 Constitucional 

en su segundo párrafo se traduce en un procedimiento que valida 

mente puede desenvolverse ante las autoridades que indicamos en 

las siguientes hipótesis generales: 

lo.- Ante autoridades materialmente jurisdiccionales 

(aunque su indole formal sea administrativa, cuando el bien ma-

teria de la privación salga de una esfera particular para ingre 

sar a otra esfera generalmente también particular), (juicios 

civiles y de trabajo). 

2o.- Ante autoridades materialmente administrativa:, en-

caro de que el bien objeto de la privación ingrese a la esfera-

del Estado o cuando dicha privación tienda a satisfacer coerci-

tivamente una prestación pliblica individual nacida de relaciones 

de supra a subordinación. (sanciones fiscales). 

3o.- Ante autoridades judiciales que lo sean formal o ma 

terialmente hablando cuando el bien materia de la privación sea 

la vida o la libertad personal 7, en general, cuando se trate -

de la materia penal, con apoyo en lo previsto por el artículo - 

21, primera parte, de la Constitución.. (39) 

El precepto en estudio al garantizar la posesión, ee re-

fiere tanto a las autoridades judiciales como a las administra-

tivas; por lo que éstas, lo mismo que aquellas no pueden privar 

(39) Ignacio Burgoa, ob. cit. págs. 554 y 557. 
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a nadie de sus propiedades, posesiones o derechos, sin haberle -

oído previamente en defensa si así procede según el ordenamiento 

aplicable. Aunque por otrr_ parte existe jurisprudencia aue esta 

blece que las autoridades administrativas carecen de facultades. 

para privar de sus posesiones o derechos a los particulares, lo 

que no puede hacerse sino por la autoridad judicial y en los tér 

minos que la Constitución previene.. 

Es decir oue el máximo tribunal no está de acuerdo o me - 

jor dicho no ha explicado en términos claros y precisos el con - 

septo de "juicio" esto es para fijar eu alcance como primera ga-

rantía específica constitutiva de la Audiencia y que para el Dr. 

Ignacio Burgos significa en su doble aspecto real y positivo, un 

elemento previo al acto de privación. Esta es, la palabra "me-

diante. es sin ánima de "por medio de" o sea que "el medio" debe 

preceder al fin, ya que otra manera desvirtuaría lo dicho. 

B.- 219 £1 	 ,siga  ante Tribunales  previamente 
e . 
establecidos._ 

Esta disposición viene a corroborar lo que establece la - 

garantfa implicada en el articulo 23 constitucional, en el sentí 

do de que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales ( o 

por comisión); Por otra parte la idea de "tribunales" comprende 

a cualquiera de las autoridades ante las oue debe seguirse el 

'juicio" de que el precepto 14 constitucional, es decir que la 

garantía de audiencia no sélo opera frente a los tribunales de 

los organos jurisdiccionales del Estado sino también a las auto- 
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ridndes administrLtivIls de cualquier tipo cue realicen actos de 

privación. Esto es oué la e:' tensión de la r:arantia de audiencia 

para proteger al gobernarlo contra las autoridades administrati—

vas cuando se trate do privaciones lo corrobora la Suprema Corte 

en la siguiente tesis que se transcribe: 

"Las garantías individuales del articulo 14 constitucio - 

nal se otorgan para evitar que se vulneren los derechos de los -

ciudadanos sujetos a cualquier procedimiento, bien sea adminis--

trativo, civil o penal, por lo que es errónea la apreciación de 

que sólo son otorgadas para los sujetos del último". (40) 

Esta tesis es confirmada por la segunda sala de 13 Supre 

ma Corterlsostener lo siguiente: "No es exacto que sólo Las -

autoridades judiciales son constitucionalmente competentes pura 

privar de BUS propiedades y derechos a los particulares, en los 

casos en que la ley aplicable así lo prevenga. Si bien, el se-

gundo párrafo del artículo 14 constitucional exige para ello -

"juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos",-

es tradicional la interpretación relativa que los tribunales -

previamente establecidos no son exclusivamente los judiciales,-

sino también las autoridades administrativas, a quienes la ley-

ordinaria confiere competencia para ello, pero eso si, respetan 

do la previa audiencia, la irretroactividad de la ley,. las for-

malidades esenciales del procedimiento y la aplicación exacta -

de la ley. Esta interpretación tradicional se debe a que por - 

la complejidad de la vida moderna seria imposible que el Estado 

(40) Seminario de la Federación, Tomo Lo pág. 1552. La misma i-
dea se sostiene en la ejecutoria dictada en el amparo en -
revisión 7554/61.- Delfino Islas, Tomo UVI' pág. 18, se-
gunda Sala.- Sexta Epoca. 
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cumpliera sus funciones pública` con acierto, prontitud y efica-

cia, si tiviera siempre que acudir a los tribunales judiciales -

para hacer efectivas sanciones establecidas en las leyes". (41) 

El cumplimiento de las Formalidades procesales esencialea 

En cualquier procedimiento (civil, administrativo o penal) 

en cue consista el juicio previo al acto de privación deben cum-

plirse las formalidades procesales esenciales, misma afirmación -

que integra la garantía de audiencia. 

Se puede decir que las formalidades procesales con carác—

ter de esenciales son: la oportunidad de defensa y la probatoria, 

ya que sin ellas la función jurisdiccional no se desempaMaria de-

bida y exhaustivamente. Y'en caso de que se diera sólo una de -

esas dos oportunidades (lo que ocurre muy frecuentemente en va-

rios ordenamientos positivos), ostentará indiscutiblemente el 

vicio de inconstitucionalidad. 

In las diferentes leyes, la oportunidad de defensa se tra_ 

duce en distintas formas procesales, tales como lasnotificació 

nes, el emplazamiento, el término para contestar, etc., y, con—

siguientemente, la contravención a cualquiera de ellas significa 

simultáneamente la violación a la formalidad procesal respectiva 

es decir, a la garantfu de audiencia a través de dicha entantla. 

de seguridad jurídica; por lo que atane a la oportunidad proba-

toria, esta se manifiesta en la audiencia, o la dilación proba—

torias, así como en todas las reglas que conciernen al ofreci--- 

(a) Informe de 1969. Tribunal Pleno, pág. 216, primera parte. 
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La inobservación de estas exigencias procesales en cue -• 

ambas formalidades se ostentan, están consideradas por los artí-

culos 159 y 160 de la Ley de Amparo. 

D.- Que el fallo respectivo, se dicte conforme a las le -

1.e2 existentes con anterioridad al hecho o situación nue haya mo 

tivado el juicio. 

Esta garantía eypecífica viene a confirmar la establecida 

en el primer párrafo del artículo en estudio, o sea, la ley de -

la no retroactividad legal y, por lo mismo, opera respecto a las 

normas substantivas que deban aplicarse para decir el derecho en 

el conflicto jurídico, pues por lo que respecta a las adjetivar, 

estan en gran mayoría de casos, pueden dotarse de eficacia re--

trospectiva sin incidir en el vicio de retroactividad. 

"Excepciones de la Garantía de Audiencia". 

Sólo se consignan en la propia Constitución, dichas excem.  

ciones qüe atendiendo a la circunstancia de que, por significar-

limitaciones a los derechos páblicos individuales del gobernador  

la fuente formal única de las mismas es la Ley Suprema. r, así-

en el orden constitucional se pueden apuntar las siguientes prin 

cipales excepciones a la (Tarantín de audiencia. 

1.- La que establece el artículo 33 constitucionnl,cunn-

do a los extranjeros que juzgué indeseables el Presidente de la-

República, pueden ser expulsados del país, sin juicio previo; 
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2.- La que se desprende del articulo 27 constitucional - 

en lo que se refiere a las expropiaciones por cause de utilidad 

pública, conforme a la cual el Presidente de la República o los 

Gobernadores de los Estados, con apoyo en las leyes correspondi-

entes, pueden dictar el acto exprociatorio antes de que el partí 

cular afectado produzca su defensa, la que, sin embargo, puede -

ser previa, según lo confirme el ordenamiento que regule dicho -

acto de autoridad, puesto que el párrafo segundo de la fracción-

VI del mismo precepto remite a la legislación secundaria federal 

o local, "la determinación de los casos en que sea de dtilidad -

pública la ocupación de la propiedad privada" y de acuerdo con 

la que •la autoridad administrativa hará la declaración corres--

pondiente"'. 

3.- La Suprema Corte establece otra excepción, en mate--

ria de tributación, en cuanto que antes del acto oue fije un im-

puesto, la autoridad fiscal respectiva no tiene la obligación de 

escuchar al Sausante: y confirma, que las leyes fiscales no de--

ben consignar ningún procedimiento para que, conforme a el, se -

brinde oportunidad a los sujetos tribulatorios para discutir los 

impuestos, derechos o aprovechamientos antes de que estas presta 

ciones se señalen en cada caso. 

1.- Cuando se trata de órdenes judiciales de aprehensión 

tampoco se observa la garantía de audiencia, salvedad cue se de-

riva del articulo 16 constitucional, cuyo precepto, al estable--

oer los requisitos que el libramiento de aquellas debe satisfa--

cer, no exige que previamente a él se oiga al presunto indiciado 
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en defensa. 

5.- Otra situación de excepción a la garantía tantas ve-

ces referida, en la que concierne a la materia agraria, en cuan-

to que los propietarios o duelos de predios afectables por dota-

ción de tierras, bossuen y aguas en favor de nucleos de pobla—

ción, no deben ser escuchados en defensa por las autoridades res 

pectivas antes de que se dicte el mandamiento de posesión provi-

cional del gobernador de la entidad federativa de que se trate y 

se pronuncie la resolución presidencial que decrete la dotación 

aludida, (este caso es similar al planteado en el parógrafo 2 -

que antecede). 

Acudimos a otras fuentes que nos hablan de la Garentía do 

Audiencia y nos pareció importante para nuestro objetivo acuella 

que nos remite para su estudio el Lic. Eduardo Pallares en su 

obra intitulada "Derecho Procesal Civil", misma de la que anota-

remos lo cue consideramos más importante. 

Asi vemos como el autor se hace una interrogante que es -

tablees ¿&i aue consiste la garantía de audiencia judicial?, •5 

aquella y segdn la constitución en su precepto 14, que dice; na. 

die podrá ser privado de /a vida, propiedades, posesiones o dere 

ches, sino mediante juicio siempre aue éste se lleve ante los -

tribunales previamente establecidos, que se cumplan formalidades 

esenciales del procedimiento, que se tramite conforme a leyes -

dadas con anterioridad "al hecho" y que la sentencia sea fundada 

en la ley y a falta de ésta en loe principios generales del dere 

cho.. 
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En relación a la garantía que citamos surgen alFunos pro-

blemas que citamos en seguida: 

1.- A quién protege: Esta garantice protege a todos los -

habitantes de la república sean nacionales o extranjeros, mayo--

res o menores de edad, capaces o incapaces, gobernantes o gober-

nados. 

2.- A que clase de cosas o bienes se refiere; se dice que 

refiérese a las propiedades, posesiones y derechos de todo, pero 

no a la simple detentación que no es auténtica posesi6n jurídica 

y no protege las simples molestias, que estan tuteladas por el -

articulo 16. 

3.- Que debe entenderse por leyes retroactivas; y se dice 

que son aquellas oue rigen respecto de actos jurídicos ejecuta--

dos con anterioridad a la vigencia de las mismas y que les hacen 

producir efectos legales diferentes de los que deberían producir 

de acuerdo con las leyes en vigor cuando los actos se efectuaron 

ftisten dos clases de retroactividad, la ideológica, y la juridi 

ca, esta última debe lesionar intereses jurídicos, sea de natura.  

leza moral o económica a la persona que se le aplica y esta re--

troactividad es la prohibida por el articulo 14 Constitucional y 

la primera es la que no produce perjuicios y esta no esta prohi-

bida por el precepto constitucional antes citado. La prohibición 

asimismo que hace éste articulo no atañe al poder constituyente, 

■ás si a los poderes constituidos como el Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial oue no podrán expedir, aplicar o ejecutar una ley -

retroactivamente, en perjuicio de las personas. Se afirma por -

el autor en estudio nue en materia procesal no existe el proble- 
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ma ue 	irretrorctivii.a.1, si se 	c;::u 1.ic., garantía 

de preví 	dispone 	el tr.!..,lite fleberl/ ryr "Can- 

L'orme F. 7. 	leys expcas con ántel-doridud al hecho". 

4.- 1Zue debe entenerse por juicios civiles; y explica 

que 	cwrdo se reiere rl hecho litirioso o se71 	cwstión - 

en con%roversia., ruo va a resolverse en el juicio civil, ante 

el tribunl cue forzosamerte deber estar constit,...io ,ntes del 

litigio entre 	prtes. Arui c-t.be un comentrio respecto de__ 

ls corstitucionnlidad del juicio arbitral, y es rv.-1,  L,1 :arceer- 

su forma es contruri. 	o 1_11c establece el artículo 14 de nues 

tra Ley Mana, ya -uo el tribunal arbitral se establece crt 

pl hacho litigioso. 

5.- Que se entiende por principios r:nerales de dore--

cho; nos dice el profesor Pallares en su obr._ que dichos princi 

pies no usen ánicamente les qua. :c encuentr:n reconocidos como -

normas, juridierr en la ley poLlitiva, sino también los princi-- 

pios de justicia materia 	dorecho patural, que no estén en-- 

pugn,, con los consagrl-,dos en 	ley, ni menos con los pi-eeeptos 

de esta, es decir y afirma que el juez permito impartir 'justicia 

en el sentido m5s profundo de la palabr. 

Acude asimiw:o el autor al tratadista Recasenu Si-chés-

eue establece en Er,  libr9 Filosofía del Derecho (tomo 1, págs.-.  

299 301, donde dice: "no cabt, dudt cue la ley se remite, en 

inst,Inciz subridirria, u 	criterio ideal Ce estimación 

tanto en aquello:, preceptos un cu,:' hace une. referencia u. la ---

cruidad, o las bueriL costumbres; a la moral, s la razón, al --

buen sentir, 
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a la justa apreciación, a una recta evaluación". 

6.- Fundamentos de la Sentencia.- Explica aue para cue -

toda sentencia sea justa y legal debe estar fundado. Este requi, 

sito cue consiste en motivar debidamente su parte resolutiva, es 

del todo racional poroue de no existir, la desición contenida en. 

el fallo tiene mác la fisonomía de un acto arbitrario del juez 

que de un fallo justiciero; pasaron muchos siglos antes de aue 

la ley obligara a los tribunales a fundar sus sentencias. 

Por último acudí a la lectura de un estudio del profesor-

Carlos A. Cruz Morales intitulado Los Artículos 14 y 16 Constitu 

cionales, sobre el que me interesó en particular el artículo de-

las conclusiones respecto de la Garantía de Audiencia, por lo 

que nos permitimos transcribir. 

"A efecto de que se contraste la diferencia entre la lite 

ralidad del segundo párrafo del artículo 14 Constitucional y la 

interpretación que el mismo ha hecho la Suprema Corte de Justi—

cia de la Nación, a manera de conclusiones, se formula el sigui-

ente cuadros• 

Diee el Articulo Catorce Constitucional: 

El acto de privación sólo puede darse mediante juicio. 

Interpretación  Literal y Lérica Jurídica:• 

Mediante es previo, y juicio es preceso contradictorio en 

el cue participe el destinatario de la pretensión de privación. 
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Interpretación Jurisprudencial: Para Que el acto c2e pri-

vación sea Constitucions7., debe precederle audiencia en la Que -

se oiga al Que va a sufrir la privación. Pero esta oportunidad-

de ser oído no necesariamente debe ser previa, pues si el acto 

de privación no es definitivo, puede oírse a posterior;-sin que 

se viole la g.'7.rantia de "mediante". 

Dice el articulo catorce Constitucionalr 31 juicio que -

preceda al acto de privación debe seguirse ante tribunales. 

Interpretación literal  iy lógica luridica: Tiene el carác 

ter de tribunal cualquier órgano del gobierno al que la ley le 

otorgue facultades para resolver controversias y le senale un 

precedimiento para cumplir esa función. 

Interpretación jurisprudencialr La Constitución o la -

ley puede otorgar facultades jurisdiccionales a cualquier órgano 

del gobierno, pero cuando no lo haga ni establezca la forma del -

juicio, la autoridad a discreción, puede privar si previamente -

obvia la previa audiencia. 

Dice el articulo catorce Constitucionalr En el juicio -

deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento. 

Interpretación  literal y 16pica jurídicas  Las formalida-

des esenciales del procedimiento consisten en permitir que se -

defienda el que va a ser objeto de la privación y cualquier ley-

o acto que lapida la defensa produce estado de indefensión y vio 

la las formalidades esenciales del procedimiento. 
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Interpretación jurisprudencial: Las formalidades esencia 

les del procedimiento son las formalidades de la ley, cualquier-

procedimiento contenido en la ley, cumple con las formalidades -

esenciales. 

Dice el artículo catorce Constitucional: 	El juicio debe 

tramitarse conforme a la ley. 

Para que el juicio se tramite conforme a la ley, si la ley 

no prevé el juicio, las autoridades carecen de facultades para - 

crear el juicio y para privar de derecho. 

Interpretación illrisprudencialv  Cuando la ley del acta - 

no establezca una forma de defensa, las autoridades se encucntrEn 

obligadas a cumplir con la audiencia previa, y hecho esto, pueden 

producir válidamente actos de privación". (42) 

Analizando este cuadro sinóptico, es de observarse oue -

existe diferencia en las distintas interpretaciones que hace la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus tesis jurispruden-

ciales acerca de este segundo párrafo del artículo 14 Constitu-

cional en relación a la interpretación que se da en forma jurídi 

ca del mismo páragrafo por los estudiosos del derecho, y esto 

nos hace pensar en forma personal que podría ser ésta, una de 

las causas por las que en México se resuelva un juicio de amparo 

en varios anos y cuando lo solucionan (es decir lo sentencian),-

en algunos casos, ya perdió actualidad o valor, dicha resolución 

por el solo transcurso del tiempo: Es por lo oue considero que- 

(42) Carlos A. Cruz Morales.- Los artículos 14 y 16 Constitucio-
nales.- Edit. Porrda, S.A. México, 1977 Págs. 739  74 y 75. 
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debería de - xistir un criterio definido en las internr.7.tncioner_ 

de ln ley, y sobre todo, rue al presentarse en .,1runos de sus --

artículos de los CcS('ipor, leyes, etc., alguna inconstitucionali 

dad se reforwre dicho presepto nara ene no sicuiern. aplicando--

se en contra de los lineamientos constitucionales, es por ello 

oue estoy de scuerco con la opinión del profesor Cruz Morales,—

de oue existen innumerables casos de artículos anticonstitucional 

les y de interpretaciones distintas de nuestra ley mergina, cre-

ando con ello una verdadera injusticia en algunas ocasiones. 

III.- GARJMIA DE LA EXACTA ArLICACIOP 	MATERIA PEIVAL 
( TERCER ?ARRAPO ). 

Esta parentia ciene incluida en el artículo 14 Conrtita--

cional cue dice: 

"En los juicios del orden criminal renal cueda prohibido_ 

imponer, per simple analogía y aún ror mayoria de razón, pena al 

guna oue no este decretada nor una ley exactamente exrlicable a_ 

un delito de oue se trate". 

Anar.zrremos brevemente éste párrafo Constitucional, to--

mando en cuenta la orinión del nrestigiPdo maestro Lic. Ignacio_ 

Durpoa, ya rue es uno de los pocos eutores rue hablan sobre la -

citada cuestión; contemplaremos el r:Irrrío referido en tres par-

tes; 

a).- Prohibido i"n'oner pena nor Analor/a. 

h).- Aplienci6n, ror mayorir7,  de razón. 

e).- Extensión de la Garantir. 

Por lo rue a continuación lo annlizamos de la siguiente - 

manera : 
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a).- Prohibido imponer pena por analogia: 

Ahora bien, iniciaremos el analisis, por ln prohibición ^t. 

a la imposición de la pena por analogía, es decir, cuando exis--

ten casos concretos que no están previstos por la ley, aunque -

sin embargo presentan cierta similitud, con lo regulado, aouf ca 

bría dicho principio y no se podrá aplicar pena pues si no es 

exactamente aplicable, sería por simple analogía y está se encuen 

--tra prohibida'por el precepto en cuestión. 

Por otra parte, la regulación analógica de la ley no debe 

ser absoluta puesto que si así fuese, la ley que norme los ac-

tos, hechos, relaciones, situaciones, etc., no se aplicaría ana-

lógicamente, sino de manera exacta y esto sería bien difícil de 

existir, es decir que la semejanza que debe haber entre un caso 

expresamente regulado por normas jurídicas y- otro u otros oue --

no estén previstos en ésta, es de índole relativa y no absoluta. 

En conclusión, la aplicación analógica de la ley tiene -

lugar cuandó a ésta se atribuyen efectos normativos sobre casos 

reales (actos, hechos, relaciones o situaciones) que no están - 

previstos en ella, pero que guardan con las hipotesis expresa--

mente reguladas no una semejanza absoluta (identidad) sino una 

similitud relativa, o sea, en cuanto a ciertos aspectos o ele-

mentos comunes. 

b).- No aplicación, por mayoria de razón: 

Lo explicaremos, con un ejemplo cue tomamos del libro 

del profesor Burgos.; "Si un determinado hecho abstracto conside 
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rado letalmente como délito esta penado con una cierta sanción, - 

obedeciendo la tipificación y la penalidad respectivas a f.ictorce 

sociales, económicos, de pelicrosidad, etc., y si el hecho con--
creto, substancialmente diverso, traduce con mayor gravedad, in-

tensidad o trascendencia tales factores, a este último podrá re-
ferirse, por una parte, la estimación delictiva prevista en la -

norma y, por la otra, la penalidad correspondiente, lo cual esqui 

valdría a una aplicación normatica por mayoría de razón. 

Podemos por otra parte referir que al no permitir el art/ 

culo 14 Constitucional en su tercer párrafo la imposición de pe-

nas por mayoría de razón, impide que la ley que contenga la san-

ci6n penal, se haga extensiva a hechos que, aún de mayor peligro 

sidad, gravedad o antisocialidad, que el .délito previsto, no es-

ten comprendidos en ella y sean esencialmente diferentes de su -

antecedente abstracto, asegurándose mediante tal prohibición la 

efectividad' del principio nulla poena sine lege. 

Extensión de le Gárantiar 

Esta garantía se encuentra en el campo de vigencia del de 

recho procesal penal y trae consigo el tradicional principio de 

legalidad "Nulla poena, aullum delictum sine lege". 

Mate postulado explica la bifurcación de leralieed en dos 

elementos, los délitos y las penas. Esto es que un hecho cual--

quiera, que no esté reputado por la ley como delito, no será de-

lictuoso, o sea, susceptible de crear una penalidad para el cue-

lo comete, en efecto, aerdn establece el artículo 7 del Código - 



Penal para el Distrito Federal, con carácter de ordenamiento 

federal para los Mitos de este orden, "délito es todo acto 	u 

omisión que sancionan las leyes penales". Por consecuencia, pa-

ra oue un hecho lato sensu (acto positivo u omisión) constituya-

un Mito, es necesario cue exista una disposición legal que es-

tablezca una pena para su autor, por lo que cuando no existe pe-

na, el acto o la omisión no tiene el carácter de delictivo. 

Se violará el precepto Constitucional en estudio, en su -

tercer párrafo, cuando se aplique o se pretenda aplicar una san-

ción penal a un hecho oue no esté legalmente considerado como 

delito en los términos del numeral 7 del Código Penal citado, o 

de los Códigos Penales de los Estados. 

Asi mismo esta prohibida la aplicación de una sanción pe-

nal, si no existe algún ordenamiento legal que la imponga expre-

samente por la comisión de un hecho determinada. En otras pala-

bras, para todo délito la ley debe exprofesamente seKalar la pe-

nalidad correspondiente, principio contenido en el 14 COnstitu--

cional, párrafo tercero: por lo cue se infringirá este numeral,—

cuando se aplique a una persona una pena que no se atribuya por 

la ley directa y expresamente a un délito determinado. 

Siempre deberá en consecuencia tomarse el sentido de in—

terpretación del citado 3o. párrafo en estudio, como indicativo 

de la expresa correspondencia entre un délito y una determinada 

penalidad, siempre cue estén fijados por una disposición legal. 
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IV'.- GARANTIAS DE LEGALIDAD 1P1 MATERIA JURISDICCICNAL 
CIVIL ( CU:,RTO PÁRRAFO ). 

SI titulado páragrafo establece: 	"Bh los juicios del - 

orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la le 

tra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, 

se fundará en los principios generales del derecho". 

Es de la forma siguienter  como trataremos de aplicar un -

criterio al cuarto párrafo, consultando para ello al Prof. Bur--

goa- 

Ia Sentencia Definitiva, es el acto de autoridad condicio 

nado por la garantía de legalidad, esto es, la resolución juris-

diccional que resuelve un juicio. 

La Suprema Corte reputa como actos procesales no sólo a los 

fallos de fondos, sino a las decisiones interlocutorias y demás 

autos o proveídos en un juicio, y siempre toda resolución judi—

cial, aunque no sea sentencia definitiva, debe fundarse en la -

norma jurídica aplicable. 

La ley- de amparo por otra parte en su artículo 158 y la -

jurisprudencia de la Suprema Corte, hacen extensiva dicha garan-

tía a la materia procesal de trabajo, en el sentido de que los -

laudos que se pronuncian en las juntas de Conciliación y Arbitra 

je deben dictarse de acuerdo con la letra o la interpretación - 

jurfdica de la ley, ala como también a las resoluciones adminis-

trativas materialmente juriodiccionalee también se hizo extensi-

va la garantfa citada en el 14 Constitucional. 
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Esto quiere decir en conclusión que la garantía de reur5,.. 

dad jurídica rige a toda la materia jurisdiccional a excepción 

de la nennl, y podemos citar algunos organos administrativos 

los aue les compete las tantas veces citada garantía, como son: 

Las juntas de conciliación y Arbitraje, El Tribunal Fiscal de la 

Federación, La dirección General de Aduanas u otros organismos -

de la naturaleza jurisdiccional administrativa. 

El sentido y Alcance de la Garantía en estudio, estriba —

en que cualquier resolución jurisdiccional dictada en un procedí 

miento judicial civil ( Lato Sensu ), administrativo o del traba 

jo, trae como exigencia, que la autoridad que dicte la resolución 

respectiva debe celirce a la letra de la ley aplicable al caso - 

de que se trate o se base en la interpretación jurídica de 11 

misma, y a falta de ésta, en los principios generales del dere--

cho, excluyendo a la costumbre o al uso en cualquier materia co-

mo fuente de las resoluciones jurisdiccionales, y cualquier si 

tuacién jurídica que se remita a ello pugna contra el artículo 

14 de la Carta Magna.. 

La Interpretación literal de la Ley implica la extracción 

de su sentido atendiendo a los términos gramaticales en que su - 

texto está concebido. 

Respecto a los nrincipics Generales del derecho, creemos 

necesario transcribir lo simiente 

"Por principios generales del derecho, como fuente de - 
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colmaci6n de las lagunas de la ley o corno supletorin de la falta 

de ésta para resolver :Los conflictos jurídicos en los términos -

del cuarto párrafo de nuestro artículo 14 constitucionnl, deben 

entenderse las normas elal'oradas por la mente investigadora median 

--te el análisis inductivo del sistema jurídico mexicano y de -

los sistemas culturales afines, con vista a establecer, en jui--

cios 16gicos en que deben traducirse tales principio, las notas 

uniformes que rigen a todas las instituciones integrantes de ta-

les sistemas, ahora bien, un principio general del derecho, des-

de el punto de vista del citado precepto Constitucional, no debe 

estar acogido en ninguna disposición escrita para considerarlo -

como indice rector de las resoluciones jurídicas, pues suponen -

lo contrario, equivaldría a aplicar la norma legal en que tal -

principio se contuviera, dándose la hipotesis de fundarlo en el 

derecho positivo'. (43) 

Queremos concluir el presente capitulo afirmamdo que el - 

artioulo 14 Constitucional vino a modificar completamente al pre 

capto que regia •n la Constitución de 1857, que tantos problemas 

causó en la época, por BU interpretación jurídica y el presente 

precepto es más preciso, técnico, de fácil o relativa interpreta 

eidn y que sin duda mejóró en mucho al anterior de 1857. 

(43) Ignacio Burgoa, ob. cit., Pág. 564. 
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EL ARTICULO CATORCE CerSTITUCIOUAL DEZDE EL 7UNTO DE VISTA DEL 

DERECHO DEL TRABAJO . 

Concepto y opiniones de juristas del Derecho del Tra-
bajo. 

II .- Relación del Derecho del Trabajo con las Garrntías 
Irretroactividad y de Audiencia. 

III.- La Garantía de Lorfalidad en materia jurisdiccional d 
vil en relación con el Derecho del Trabajo. 

IV.- Tribunales en General. 
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CONCEPTO Y OPINIONES DE JURISTAS, DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Para el estudio del presente capitulo es preciso dejar -

establecido en forma clara el concepto del DERECHO DEL TRABAJO, 

para ello consultamos algunos especialistas de la materia invo-

cada, y es así como transcribimos algunos conceptos y opiniones 

del mismo: 

DERECHO DEL TRABAJO.- "Conjunto de las normas jurídicas 

destinadas a regular las relaciones obrero - patronales y a re- 

solver los conflictos que surjan con ocación de ellas". 	una 

opinión del autor que cita la anterior definici6n es la siguien-

te r *También es denominado derecho social, derecho de clase, -

derecho obrero, legislación social, derecho industrial, etc., 111 

derecho del trabajo no es un conjunto de normas privilegiadas -

dictadas en provecho exclusivo del obrero, sino, más exactamente 

un conjunto de normas mediante las cuales se pretende establecer 

una regulación de las relaciones obrero - patronales inspirada 

en la idea de la justicia social, según es entendida en un momen 

to histérico por un pueblo determinado". (44) 

"El Derecho Laboral, siendo social, continúa con sus °arfe 

terfsticas propias que hacen de 11, un derecho excepcional que -

tiene por objeto el equilibrio y armonía de dos fuerzas no solo-

sociales, sino también econ6micas nue como el capital y el traba 

jo deben conjurarse en beneficio de la colectividad". (45) 

(44) Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, Editorial Po--
rrda, S.A. México, 1976 pág. 183 

(45) Baltazar Cavason  ?lores, el Derecho del Trabajo, Universi-
dad de Tucumán, 1966 pág. 120. 
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Derecho del Trabajo.- El conjunto de normas jurídicas di 

rigidas a regular las relaciones de trabajo entre patronos y o--

breros o empleados y, además, otros aspectos de la vida de estos 

últimos., pero, precisamente, en razón de su condición de traba 

jadores ( 6 allart ). 

Derecho del Trabajo.- "Conjunto de normas aue rigen las-

relaciones de los asalariados con el patrono, con los terceros 

o con ellos entre si,"siempre que la condición de asalariado" 

sea la nue se tome en cuenta para dictar esas reglas". (46) 

El anterior estudio del Derecho del Trabajo, hace un ma—

nual oue puede considerarse (según el profesor Trueba Urbine, 

Alberto) como la primera obra del derecho mexicano del trabajo -

que comenta la Ley Laboral de 1931. 

Otra definición es la siguiente: 

"Entendemos por Derecho el Trabajo en su acepción más am-

plia, una congerie de normas cue, a - cambio del trabajo humano, -

intentan realizar el derecho del hombre a una existencia oue sea 

digna de la persona humana". T da una opinión que dice: 

"Las Autoridades del Trabajo deben ser cuidadosos en su -

función, para no violar las normas Constitucionales, ni inclinar 

se ilegalmente en favor del capital o del trabajo., su papel es-

mantener el difícil justo medio aristotélico*, (47). 

(46) J.. Jesús Castorena, Tratado de Derecho Obrero, Edit. Jaris, 
México, D.F. pág. 17. 

(47) Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo., Edit. Po-
rrúa, S.A. México 1969 T. I, pág. 263 y T. II pág. 871. 
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Encontramos otra definición rue establece:. 

"Derecho del Trabajo es el conjunto de principios y nor-

mas oue regulan, en su aspecto individual y colectivo, las rela 

clones entre trabajadores y patronos., entre trabajadores entre 

si y entre patronos entre sí, mediante intervención e.el Estado, 

con objeto de proteger y tutelar a todo aquel que preste un 

servicio subordinado, y permitirle vivir en condiciones dignas, 

r.ue como ser humano le corresponden para aue pueda alcanzar su 

destino". (4e) 

Para el profesor Dr. Alberto Trueba Urbina, las anteriores 

definiciones y opiniones son restringidas "y revela la incompren 

ción que se tiene del derecho mexicano del trabajo, a más de cin 

cuenta y tres anos de vigencia, por lo cue sentimos la obliga --

ción de publicar esta obra (Nuevo Derecho del Trabajo), que exhi 

be la grandiosidad y generosidad de nuestra disciplina laboral -

que adn ocupa su sitio incommovible de primer estatuto social -

de los trabajadores en el mundo". 

Y es por ello aue a continuación transcribimos la defini-

ción aue hete del Derecho del Trabajo, el autor citado lineas a-

tras y que establece lo siguiente: 

"Derecho del Trabajo es el conjunte de principios, normas 

e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar 

a todos los aue viven de sus esfuerzos emteriales o intelectua-- 

les para la realización de su destino histórico: 	socializar 

(48) Alfredo Sanchez Alvarado, Instituciones del Derecho Mexica-
no del Derecho, de Trabajo, Tomo I, Vol. I, México 1967 --
p 

 
P6P. 36. 
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la vida hunutn". (49). 

Nos vanos a permitir por nuestra parte analizar en forma 

por demás somera esta última definición, no sinantes exponer 

el oue compartimos la opinión del ilustre profesor en el senti-

do de cue las citadas opiniones y definiciones, son inclusive -

un tanto incomrletas e incomprensivas, el tratar de cuerer igua 

lar la situación social del trabajador y del patron (capitalista) 

y en la realidad, no solo se necesita cue se recule 	relación 

obrero - patronal, sino por el contrario que se reivindique al 

trabajador, cue al final de cuentas, es el explotado, a pesar de 

existir esa norma protectora oue es el articulo 123 Constitucio 

nal. Asi tenemoe oue por PRINCIPIOS, entendernos, a una ra:yin,-

fundamento, máxima o norma., por INSTITUCIONES, organos Consti- 

tucionales de la Nación., y por normas, en sentido jurídico 	a 

una regla dictada por legitimo poder para determinar la conduc-

ta humana., por protección se puede entender la tutela oue ejer 

ce un superior a otro que se encuentra en una situación oue no-

le permite resolver sus problemas., por dignificarr  hacer digna 

o presentar como tal a una persona., por reivindicación, a la -

facultad cue compete a quien no esta en posesión de la cosa de-

la cual tiene la propiedad, para cue se entregue con sus frutos 

y accesiones; por lo cue resta debemos suponer cue es clro - 

nue cuando se dice"a todos los cue viven de sus esfuerzos mate-

riales o intelectuales" se refiere el jurista mencionado, a los 

(49) Nuevo Derecho del Trabajo.- Alberto Trueba Urbina Teoria 
Integral.- Edit. Porrda, J.A., México 1975.- néc. 135. 
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trabajadores, He. cual 	:tu c-ndición soci:'l, y como objetivo,- 

" el que renlice su destino histórico", "soeinlizano 1». vida ---

humana"; entendiendo por soci.lizar, a conjuntar f.A tode.1,- 1.-s per-

sonas para rue formen parte de 117e mismas obligaciones, derechos, 

fines, y recursos sea cual seA su tipo, etc., es decir que lg de-

finición en sí, sería una cuestión ::.uy bella, si se diera en l.. - 

reL.lidad, pero creo, y digo pero, cato es muy difícil de lograr - 

ya que por naturaleza los humanos somos egoístas y siendo reales, 

no creo sinceramente que las personas que tienen mucho dieren ---

por su voluntad, algo, ya no todo a los que verdaderamente lo ---

necesitan y deben ser reivindicados; así entendemos el concepto--

vertido por el querido maestro Trueba Urbina, y yo comparto esa--

opinión y si pudiera colaborar para la realización de ese objeti-

vo tan humano, lo haría, ya "que no hay peor lucha que la que no-

se hace". 

Aunque debo considerar por mi parte que implantar un sis--

tema jurídico socialista, en nuestro, pais seria algo muy difícil 

de establecer, y aun siendo con enfoque de reivindicación de l;71s-

claes económicamente mtls débiles, que inclusive son la mayoría,-

pienso eue es una meta que podría ser a largo alcance, no sin ---

antes lograr plena conciencia en nuestro pueblo, pLra que se cum-

plieran loe objetivos del mismo, cuestión que en lr actualidad 

no se lleva a cabo como el mismo profesor afirma en algun2.s con--

sideraciones expresadas en sus obras y comentarios en conferen—

cias. 

II.- RELACION DEL DERECHO Da TRJBAJO CON Li.S GARANTIA3 
DE IRRETROACTIVIDAD Y DE AUDURCIA. 



CAPITULO CUARTO 

EL ARTICULO CATORCE CONSTITUCIONAL DESDE El, PUNTO DE VISTA DEL 

DERECHO DEL TRABAJO. 

I.-.- Concepto y Opiniones de Juristas, del. Derecho del 
Trabaja. 

II .- Relación del Derecho dei Trabajó con las Garantías 
de Irretroactividad y de Audiencia. 

III.- La Garantía de Legalidad en Materia Jurisdiccional 
Civil en relación con el Derecho del Trabaja. 

IV e- Tribunales en General. 
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Nuestro precepto Constitucional en estudio establece en su 

primer párrafo "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en per-

juicio de persona alrunr,". 

Si desrrendemos la parte consign-da en ese parágrafo cue -

dice: "A ninguna Ley", podremos entender cue se refiero a todos_ 

las leyes, es decir, prohibe a las leyes que se aplicue la Retro-

actividad cuando se perjudicue a persona alguna, y con ello a la_ 

Ley Federal del Trabajo le impide dicha aplicación, por consi----

guiente. 

Es decir la relación existente cue se encuentra entre Dere 

cho del Trabajo y el principio de Irretroactividad, es cue dicte_ 

precepto en su nrimera porte, se refiere a las leyes, cue se deri 

v¿n de la propia Constitución, por lo cue deducimos cue debe exis 

tir una real y autentica relación entre el derecho del trabajo y_ 

el principio referido. 

Acudiendo a La Legislación sobre trabajo respecto de la ma 

tenia de retroactividad encontramos lo siguiente: "Retroactividad 

De La Ley del Trabajo. No puede decirse oue re den efectos retro-

activos a la Ley Federal del Trabajo - cundo se a^lica, p'ra fijar 

indemnización correspondiente a un accidente de trabajo acaecido_ 

con anterioridad a su vigencia, si los efectos del mismo acciden-

te se determinr.ron estando ya en vigor dicha ley". 

Jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia 

de lo. Nación, en sus fallos pronunciados del lo. de Junio de 1917 

al 30 de Septiembre de 1948, en mlteria de trabajo. Y cita algu- 
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nas tesis sustent•2das en el,.e entonces, mismos cue se encuentran -

en el boletín de información judicial de la JuDrema Corte de Jus-

ticia de la. Nación con los siguientes datos: 

TOMO 	 PAGS. 

LXV 	C/a.Real del Monte y 	Pachuca 	2582 

XLVI 	.- 	NN. de México 	 656 

XLVI 	.- FF.CC. NN. de México 	1927 

XLVI 	FF.CC. UN. de México 	5576 

XLVIII .- Cia. "Dos Carlos"r  S.A. 	 586 	(50) 

Consultando al respecto, encontramos una cuestión importan 

te misma cue a continuación transcribimos: 

"Artículos Constitucionales cue tienen conexión con la ma-

teria del trabajo". Y citan a los artículos 50., 80., 14, 16, y_  

el 133 Constitucionales. 

Respecto del artículo que nos interesa transcribir lo si--

guiente: 

ARTICULO 14.- RETROACTIVIDAD. Asuntos Pendientes.- No_ 

es retroactiva la aplicación a la Ley Federal del Trabajo a casos 

ocurridos con anterioridad a su vigencia.- E.S.J.F. - T. XLVI, p. 

2520". 

"Derechos adruiridos.- Pío puede estimarse retroactiva la a 

Dlicación de una Ley, cuando a la persona a euien pudiera perjudi 

car su aplicación no tuviese derechos previamente adc•uiridos. 

(50) Legislación sobre Trabajo, Tercer Tomo; Miciones Andrade, - 
S. A. México 7 D.F., 1963, Séptima Edición. Pág. 12,06. 
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E.- 'S.J.1?.- T. 	XLIV, p. 4611-1. 

"TW2IA j s 212_:irIOL.- Un nuestro medio la teoría ie Planiol 

que se refiere a expectativas de derecno y derechos ,ucuirido2, 

no aplicables, por lo que la Corte ¿plica 	teoría de Lars situa— 

cone:J abstractas y concretas, y c,ue conL7.iote ea (aul una ley nun-- 

r-'trouctiva clando se a.::licr.1 a una situaqi6n completa-,ente 

porrue los efectos de esta ley se aplic,,tn a situaciones -- 

reali.das en el psado.- E.- 	T. 	LVII, p. 4320". 

11--ITICULO 133.- CGiiSTITUCION. Ley Suprema.- Las preven---

ciones que contengan la Ley Feieral del Trabajo y los contrutos --

indiviJ.ualcs o colectiva de trabajo, no estn per encfm7 d2 

prevenciones ConstitucionAes, que son L Ley 'Juprema.- - 

T. XLV p. 5676 ". (5I) 

Cit.:-,do lo anterior referimos :algunos conceptos que vierte-

el destacnuo profesor Enrique Tapia Ar_alda, respecto de lr;_ rela—

ción que existe en el Derecho Proces:11'del Trabajo ccn otras dis—

ciplinas y dice que el precepto 17 de la Eueva Ley Federal del ---

Trabajo establece: 

" A falta de disposición expresa en la Constituci6n, en es 

ta Ley o sea sus Reglamentos o en los trotados en que se refiere -

el artículo 6o. se tomarll.n en considerc.ción sus disposiciones que-

regulen casos se2ejantes, los principios generAes eue derivan de-

dichos ordenamientos, los principios generales del cerecho, los -- 

(51) Legislación sobre Traba. jo, Tomo II, adiciones Andrade, 
México, 7 D.F. 1966, Octava adición Págs. 99 a IOI. 
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de..1,erulz,e ¿le :. 

T22 	1.;c1 	o,7,s!.uillbr,̂t. y 	d". 	'10 

. 	ArL 	y7,r. 12 

c77c1,Tye el. derecho eolAn, por lo (1.1e niu:str matie 	1,-;7- 

tj...A..-Ijo tiene contuoto 	el Derf 	Co- 

he ahí 1Ju fu. to 	13, 14, 16, 7-5, 2 ,114;lej., 

y 123 Crlst5.1.Alciow..1.es e-tableezn 	-fu:::do.men 	es 	De-- 

- recLr Proce 	(52) 

virWc:: de lo antes e::pu:::to, me ret-J. Cecir qu 

oLvj.o que 	relnción del 'rricipio de ii.retroz_ctivIdd ren -- 

la Ley PediJrz,k1 del Traliu.jo en virtud T.,e dicho .:rinoiio 

cionvl la incluye .al establecer 	A ninjuna Ley", 

consider:»r las 1...,ones (aunque 	sólo pnr rtl¿uno autor7u 

tes expuertos. 

Ticfiriéndonow,a la relación existente cutre la r,-.r=t1r. I 

Audiencia can el Derecho del Trabajo, :i.Jodemos se7alar la sir;uien--

te: 

Con'anteriorid.17d a la Constitución de 1517, la releein-

contractual que ee establece entre el patrón y el trabajador, --

formaba parte del Derecho Civil y estaba reglamentada por el '06---

digo del misl:lo nombre, pero el artículo-123 de nuestra Ley ?tolda--

mental, transformó e-7.. reluei/n, al cenvertirla en uno de lo.; -- 

capítulos mas imrortantes 	derecho slabliro social, de tal ma— 

nera que en el contr ,.to laboral ya no impera como :_ntes 1 volun-- 

(52) SWILZ,W; TAPIA ARANDA.- Derecho FrocesL1 del Trabajo.- ulo---
ta Zdición México 1976. Pág3. 39 y 40. 
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tad autonoma del patrono o del trabajador, sino la del Estado que 

mediante la mencionada norma Constitucional, a garantizado a la -

clase trabajadora, derechos muy importantes. Por esta razón, el 

contrato laboral no puede inclinarse entre los contratos meramen-

te civiles, y los juicios a ene da lugar tampoco tienen esa natu-

raleza, por lo cual la Constitución de 1917 estableció las juntas 

de conciliación y arbitraje para dirimir las contiendas proceden-

tes de la relación laboral.. Sin embargo de ello, están protegi-

das por la garantía del articulo 14, pero únicamente en lo relati 

vo al principio de irretroactividad de las leyes y a la garantía 

de previa audiencia judicialU. (53) 

A este respecto es importante precisar, que al ser El Esta 

do mediante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el oue toma -

un papel muy importante en la relación entre trabajadores y patro 

nes, es aquél que se encarga por su fuerza coactiva de cue se res 

pete el principio Constitucional de la Audiencia y es así como 

vemos que dicha es llevada a cabo en los procesos laborales, y 

forma una gran participación, ya cue el hecho importante de SER -

0100 EN JUICIO, es vital para la defensa de sus intereses persona 

les a que todos los trabajadores tienen derecho. 

Veamos como visa de ejemplo el procedimiento de Concilia—

ción ante las juntas locales y federales, accidentales mismas que 

actuan como una instancia conciliatoria para las partes en con---

flicto, y tienen competencia cuando se trate de conflictos que 

(53) Eduardo Pallares, ob. cit.- pág. 307, 
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tengan por objeto el cobro de prestaciones cuyo ronto no exceda -

del importe de tres meses de salario: se llega ante el inspector-

del trabajo o el presidente municipal, designarán al representante 

del Gobierno haciéndoles saber a las partes que deberán dentro del 

término de 24 horas designar a su representante, y si no le hiej.e 

ren las mismas autoridades los designaran de entre trabajadores 

y patrones para ser los representantes de las partes en conflicto 

una vez integrada la junta, se citare a las partes a una AUDIENCr. 

DE CONCILIACION Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, misma que deberá efec-

tuarse dentro de los tres dices siguientes al en que hubiese com-

parecido o presentado escrito el actor o al en que hubiese queda-

do integrada la junta accidental. La notificación al demandaé.e -

se hará personalmente. El dYa y hora señalado para dicha al:¿.ien-

cia, comparecerán ante la junta personalmente y expresarán de pa-

labra todo lo aue a sus respectivos derechos convenga, y la junta 

aviene a las partes de acuerdo con lo que mando el articulo 688 — 

de la Ley Federal del Trabajo. Si llegan a un acuerdo, se dará -

por terminado el conflicto y las partes quedarán obligadas • cum-

plir el convenio que se hubiese redactado; 

Si el actor no acudiese se archivara el expediente hasta 

nueva promoción y si por el contrario es el demandado el que no 

asiste, o si estando presente no se llega a ningdn arreglo, las 

partes podrán ofrecer sus pruebas oue juzguen convenientes; Una 

vez concluida la recepción de pruebas, el Presidente de la junta 

remitirá el expediente de la Junta Federal a Local de Conciliacill 

y Arbitraje más préximo; las partes designan eu domicilio en el - 
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que 	1 3 

$e 

.r .1oC 	junta 	se rem 4 tile, 

cetesu:it 	reftrid..L1 eunc!= de 1-.1 

pel• 	ccYre d, 	no c.:oc.:» de -- 

tr J " 	j de 1,1:ario, 	jun 	econejliav:i,Sr y :Ir-- 

este 	fl pr:re'í...iento 	r.or lo di :uc -Jto- 

.n 	clitulo VI 3.1. 	11V de la Ley de 1, ma 1;eri,., ue _e-- 

r 

	

	 jr...1_,:itles. En /ate c4'1).ttulo De 

un pr,iceditnento da :ril.cter sumario pare nslintoc 17tbcralec- 
	 ,t 

pc.:1'.reAn 'e :AliVr ttt, 	_le 3_ 'sencillez del mi -:ro, re-- 

ae un $ 	-Ice1JvIt?..1 	loc dem!IJ 

•-,..), 
Hic.o n,ercián cc ttste soncillo..t.roceimiento laborel, pl.'ra- 

est..1,:zer rue 11 Ilistao,' aan per. su sencAl1.ezest15. revestido de --T. 

wIt au..1i':uciaaz4-o :3, :,ur... esti.: pri 	ust ncipio Coitul-Jicual, est,5 -- 

4 1-3cluio-een los,.:Procediminntos laborales desde el u1.1. simple hasta 
. 	- 

el ril, comprejo, O je:, qtu: el :rincipio Constitucional de 12 Au-- 

nenen un .irrin Oe relucion(ls cun el pruceso en el Dere— 
. 

cho del Trabajo y 7.encionar mgs, seria prolijo de 2stc mr.,teria, 

ruc tienc un extencisino ot,..m-o en las relaciones ue 	tratan en- 

este ineiLJ riel 2rernte capitulo.. 

III.- LA GARA`MA DE LEGALIDAD EN ::..TERIA JURISDICUICL 
CIVIL -.24 RELJICIW: CON EL 'DERECHO DL T:un:wo. 

Be imp9rtl.Inte 	ra mi, el reconocer en tste mi trabl,jo, - 

	

que cuclIdo alvIr ere 'o de cuabluier foculta.d 	re'.1ízr 
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su tesis para culminar su carrera (aunque no quiero rue se ention 

da que trato de generalizar, hablo por mi y solamente por mi), el 

primer paso a dar es la elaboración del tema y capitulado de la —

tesis a revisar., en ocaciones se tiene la guía de un profesor —

que le da a uno lts indicaciones a seguir pero no le dicta a uno—

ese capitulPdo, ahora bien, en conclusión, es un error y sólo mio, 

que el presente inciso fue mal intitulado, mal ubicado y sobre —

todo mal relacionado, porcue no existe ninguna relación entre la 

garantía aouí expresada y el Derecho del Trabajo, podría defender 

me un poco y decir que en la elaboración del capitulado a veces —

solo se copian indices de libros y luego se investigan, y aunque—

yo no copie, porque como es obvio, entonces el error no sería miq 

trate de relicionar el Derecho del Trabajo de la mayor porte de —

las garantías contenidas en el artículo 14 Constitucional, eso si 

sin pensarlo; es por ello mi disculpa publicada, ya que dicho ca.• 

pitulado se me aprobó y era necesario seguir la investigación de 

cada inciso de,mi tesis que pretende ser profesional, de dicha 

investigación fué como me di cuenta del error y así transcribo a 

continuación lo siguiente: 

" Las sentencias que pronuncian las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje, no estan regidas por la norma que ordena la estricta 

aplicación de la ley, ya sea en su sentido literal o interpretada 

doctrinalmente, y a falta de ley por los principios generales del 

derecho ". (54) 

(54) Eduardo Pallares, ob. cit. Pág. 30T• 
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Para el profesor Pallres les sentencias dictadas desPués_ 

de los procesos lrborales, no se dictan conforme a la letra o a - 

interpiretación jurídica de la. Ley y/o en los principio: ífenerales 

de derecho, sino rue la sentencia debe ser conforme a la ley y a_ 

las circunstancias de jurtici17_ y debe estar fundada debidanente y 

no a los principios generales del deredho. 

Consultando al distinrmido profesor mexicano el Dr. IFna--

cio Burgos. O. en su Obra intitulada "Las Garentras Individuales y 

en la nue expresa algo relativo al tema tratado y cue me permito_ 

transcribir a continuación: 

"La facultad establecid7t en el cuarto párrafo del artículo 

14 Constitucional a favor del juzgador, en el sentido de recurrir 

a los principios generales del derecho para resolver un caEc CO-1-» 

creto de contención a falta de ley aplicable, vino a solucionar - 

erserio problema rue se suscitó a propósito de la interpretación 

del artículo 14 de la Constitución de 1857 y rue tanto preocupó -
al insigne jurista D. Ignacio L. Vallarta, como ya se dijo. For 
virtud de tal facultad, se efeetu4, se proscribió la garantía de_ 

la exacta aplicación de la ley en materia judicial civil y,por ex 

tensión, en materia administrativa y de trabajo al darse atribu--

ciones al juzgador para resolver las controversias rue sobre ta--

les materias se suscitan con apoyo en los principios generales --

del derecho. Sin embargo no por ello se elimina lr rarrntfp de -

legalidad condicionante de las resoluciones jurisdiccionsles cue_ 

se dicten en los procedimientos civiles, administrativas o del --
trabajo, ya eue dichos principios sólo oyeran en nuestro sistema 

Constitucional como miras fuentes supletorias de decisión, debién 

dore pronunciar ésta, primariamente, en los términos de las dispo 
(si 
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ciones leglce \illiczbles o conforme a 	interpretación jurídica 

de las mimas ". 	(55) 

Es decir que sólo en cuanto a que las sentenciu.s no pueden 

dictarse conforma: a los principios generales del derecho, sino en 

virtud de r,uu en un caso concrto no haya disosición legal 1;3_ 

respecto; pero esto es en cuanto 	que ce debe enfocar como fuen- 

te supletoria del derecho, aunque en el derecho del trbrjo es di 

fícil que se diera este ceso, no es impOsitle que se presentara - 

una situación conflictiva enre trabajaCores y patrones cue no es 

tuviera conte:Irlada por la ley federal del trabajo; aunque si so-

mos un tanto estrictos en la interpretución jurídica del cua-;s -

párrafo Constitucional c,ue estublece: " En los juicios del 3.-d.n¿, 

civil la sentencia definitiva. deberá ser conforme a la letr.,  o a-

la interpretación jurídica de le ley, y a falta de esta, se funda 

ra en los principios generales del derecho"; este es, que sólo en 

juicios con carácter civil se podrá dar ese supuesto de supleto--

riedad de la ley. 

IV.T. TRIBUNALES EN GSNER.1.L.- 

Es preciso especfficar cue significa la palabra tribunal -

y es por ello que acudimos a un dicionario para encontrar nuca--

tro primer objetivo del presente inciso, y es así coro transcribi 

mos lo siguiente: "TRIBUNAL.- Ore no ¿le Jurisdicción destinado -

a la aplicación del derecho por lc. via del proceso". (56). 

(55) Ignacio Burgoa, Obro, cit. - pág. 585. 

(56) Rafael de Pina, Obra, cit. - pág. 
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crreLf-ir 	a 	nutorid¿.,de.-: 

F-Jr1. «..uy lr¿c Lu,ncion r 	toos los tribu!. 1 	gis 

tent; s on 	r..-.m •,e del der.,,,7.o c 	;,.on: Civil, Pcnul, 

etc„ 

2.dujimos el térino rutoridydes 	‘,ue es muy - 

oone.IA -2. 	7,or 	cultores los ,7r.lr.dea debten 

el plan.t.---..iento de que: "Si eran tribunules o no, 	junt71...s 

Concilioión 	1•1.)itrnje", un vernderc probler 2'1Jcit•:lo en- 

el Constituyente t:e Querétaro de 19T7, por lo ,lue eonsiero que - 

debemos trgnsorikir 	cuestionel ..Asportante, 	en- 

dichos debates, mizmo .ue me permití tomr.:r del "Diario dr.! 107 7;e-

botes del Congreso Constituyente". 

"El Constituyente .e 1917 conoció dos inieitj.v.7.2 sobre 

trabajo, de ln diputación Veracruzanr, Aguilar, j 	y Gón¿ora, - 

qw-, sirvió de base r las reforman del artículo -tinto y de la Ili- 

putación de Yucatán. Pedid éste lA modificación 	artículo 13 - 

de la Constitución para incluir como tribunUes especiales, a las 

junt,.,s de Conciliación y 1,rbitrje, concebi,f.as conforme al mojel° 

de Yucatán. El di;ut.(10 Victoria, al escuchar el dictmen nobrc-- 

el artículo quinto, 	f!u.,j6 le que no ce hubiera 	en cuen- 

ta su propuest:, y fué entonces cuanlo el maestro José Natividad-- 

Macias anunció 	Conzreso el Proyecto del artículo 123; de su -- 

discurso; comentuzlo:4'los iprrafoEl sue 	refieren a l..s juntas: - 

"Ile oído, en lo.s diversv.s iniciativas cu': 	presentado a 17.2 

Cmnr:.!n, ha*.7,1:r de juntns ¿e Concilinción y Arbitr4e; he oído hr. 

blar do tribunales de :1rtitvaje y de Arbitradore.1, que ruieren me 

terne en el r-rtículo 13. A 	vord.:d y sin ánir.o de rlfender a --- 
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nadie, todo esto es perfectamente absurdo, si no se dice cuales — 

non las funciones oue han de desempeflar esas juntas; porque debo -

decir cue si euaa juntas se establecieron con la buena voluntad -

que tienen sus autores y no se llegará a comprender perfectamente 

el punto, serian unos verdaderos tribunales más corrompidos y más 

dañosos para los trabajadores que los tribunales oue ha habido en 

México; sería la muerte del trabajador y lejos de redimir a esta-

clase tan importante, vendrían a ser un obstáculo para su prospe-

ridad". 

* Explicó en seguida Macas lo aue debla entenderse por la 

justa compensación del trabajo: Cité a Marx y hablé de cuatro ele 

mentos en la produccién;e1 Capital, al cue debía corresponder un 

interes, el trabajo del inventor, el del empresario y el del tra. 

bajador. Hecha esta división, indicé que después de pagar el 

interés del capital y el trabajo del inventor y del empresario, -

restaba un excedente, del que era preciso dar una parte convenien 

te al obrero").' 

se La primera función de las juntas de Conciliación y Arbi-

traje seria la fijación del salario mínimo. Pero no serían tribu 

nales y habrían de componerse forzosamente, de representantes de 

trabajadores y de los patrones. Pasé despdes a explicar la dife-

rencia entre salario mínimo y salario remunerador; el primero es 

el precio mínimo por el trabajo, el segundo, la parte cue corres-

ponde al trabajador en las utilidades de la empresa". 

* Las juntas tendríen una segunda función, determinar la jus-

ta compensación por el trabajo. Todavía señaló Macias una terce- 
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ra función la intervención en los 	de huelga". 

"Concluyó su snalisis el m?estro Nacías diciendo rlue no 

era «cesible señalar todas 1.1, funciones de las juntas y trató, •••••••••1 

una vez mis, de diferenciarlas de los tribunales: 

"Si estas juntas no vienen u solucionar, confonne a estos-- 
..„. 

d-ttos, esiCs gruvlsimos problew.s, tienen que fallar conform a -- 

la ley, sujet5ndo.se r lo psetdo, pues los jueces no pueden sepa—

rarse de la ley y fallarL.,n en contra de loe trabajadores. De ma--

nera que los tribunaleS de derecho y no las juntas de Conciliación 

y *,*.rbitraje, serian esencialmente perjudiciales para el operario,.. 

poreue nunca. buscarían la_ conciliación de los intereses del traba-._...... 

Ao con el capital". 

.3ste episodio brillante de la jurisprudencia y doctrina me-

zicana es la polórzica que se planteó acerca de la interpretación - 

que las fracei6esXX y XXI del •rtloulo 123 misma que acabemos --

de tranácribir'en una forma' por delnnás breve y respecto de las 

juntas de Conciliación y Arbitraje, en cuanto a su naturale.:a. 

El profesor Mario de la Cuev::, por ,Dtra parte expone algu—

nas consideraciones A respecto•  de las juntas de Conciliación y -- 

Aripitr4e y dice -ue éstus, tienen por mición principal 	cono--- 

cimiento y decisión de todos lo..; conflicto:: de trabajo; ya que --- 

refiere y.le: "La suprema Corte do Justici.7. yel 	ordi— 

nario, de -:puJs de 1L-1'gos del :Aes doctrin;.le y jujici-les, 	in- 

terpretaron las fr..lccion.?r XX y XXI del articulo 123 Co 1 Con-sti- 

tución,. Por esto es 	untar., 
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compete la administración de justicia en asuntos de trabajo, mi--

sión aue se refiere a lo que tradicionalmente se llama justicia 

distributiva y justicia conmutativa, esto es, las juntas tienen 

por misión asignar la que debe corresponder a cada uno de los fac 

toree de la producción en el proceso económico y dirimir las con-

troversias jurídicas aue surjan sobre interpretación y eumplimien 

to de las relaciones jurídicas de trabajo y de las normas que les 

sean aplicables".• 

" Cumplen las juntas otras actividades: es una de las au-

toridades encargadas de la fijación del salario mínimo y también-

hemos dicho aue lee corresponde intervenir en el período de pre--

huelga y resolver los incidentes de existencia, inexistencia e -

ilicitud de las huelgas, registrar los sindicatos de júridicción, 

local y recibir en depósito los contratos colectivos de Trabajo. 

La Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sostu-

vo, después de 1917, que las juntas de Conciliación y Arbitraje -

estaban destinadas a mediar en los conflictos colectivos, l'artista 

lamente en los de naturaleza económica, pero que no les corres--

pondia' el conocimiento y decisión de los conflictos jurídicos; en 

consecuencia, las juntas no eran tribunales y carecían de imperio 

para ejecutar sus resoluciones. 111 primero de febrero de 1924 -

cambió la Corte su criterió y afirmó que las juntas de (5)ncilia...-

ción y Arbitraje untaban Constitucionalmente capacitadas para -

conocer y decir todos los conflictos de trabajo, pues eran auten. 

ticos tribunales y tenian imperio para ejecutar sus resoluciones. 
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El cambio de jurisprudencia dió oct:.si6n en importantes estudios: 

El nuevo criterio de la Corte se mantuvo firme y - sirvio de fun- 

damento a la ley del trabajo. 	Pero no se han agotado los prebP? 

mas, sectin tendremos oportunidad de mostrar ". (57) 

De lo anteriormente afirmado por el brillante profesor Ma-

rio de la Cueva, se desprende rue a las juntas, se les consider6-

derpdes de esta moción de la Suprema Corte, auténticos tribunales, 

capaces para conocer y decidir sobre los procesos laborales; al -

respecto transcribo lo siguiente: 

" En 1924, el justo poder5.6 alcanzado por las organizacio-

nes obreras y la persistente actitud de las juntas de Conr;lil:ciál 

y Arbitraje, llevó a la Corte, por razones de orden psicol6rico -

muy explicables, a meditar nuevamente los amparos de índole rela-

tiva a la cuestión y de ahí arrancan los fallos cue hoy se discu-

ten ". Lo apuntado anteriormente lo trató de explicar, Narciso - 

Bassols en un estudio que lleva e. cabo, y afirma que dicho cambio 

de jurisprudencia de la Corte quedé consignado en la ejecutoria - 

de lo. de febrero de 1924. La Corona, S.A." (58) 
$ 

Una vez rue hemos tratado en forma breve en lo referente a 

que si las autoridades laborales constituidas en juntas de Conci-

liación y Arbitraje, son tribunales o no, quiero hacer mención a 

como están constituidas dichas juntas, y es así como las menciono 

(57) De la Cueva Mario.- Derecho Mexicano del Trabajo.- Tomo II.-
Edit. Porrda, S.A. Decima Edición 1970.- págs. 903 y 904. 

(58) Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, pág. 492. 
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A continuación: 

"JUNTAS FEDERALES DE ccrcILIAcioN. (Cap. X, Arts. del 591 al 600):-

jUNTAS LOCALES DE CONCILIACI0i;. (Cap. XI, Arte. del 601 al 603); 

JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.(Cap.XII, Artsy 604-620)y 

JUNTAS LOCALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.(Cap.XIII,Arts.621-624)" 

(59) 

Por otra parte muy brevemente trataremos de diferenciar a -
cada una de las Juntas señaladas anteriormente, para lo cual nos va 
mos a permitir describir algunas de sus atribuciones y su forma de-
actuación en las lineas precedentes: 

A) LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACION.- Que también pueden ser - 
J'Untas Permanentes o Juntas Accidentales, nunca funcionan en donde-
se encuentra instalada una Junta Federal de Conciliación y Arbitra-
je, tienen competencia para actuar: 1) Como Instancia Conciliatoria 
Potestativa para Trabajadores y Patrones; 2) Como Junta de Concilia 
cidn y Arbitraje, siempre y cuando el monto de lo reclamado no exee 
da en el monto total por importe de más de Tres meses de salario, y 
3) Las que les confieran las leyes. 

Funcionan permanentemente; Su jurisdicción Territorial es la 
que les asigna la Sría. del Trabajo y Previsión Social y sus obliga 
alones y faculteides principalmente Consisten en: Procurar un arreglo 
conciliatorio entre las partes en conflicto, y de ser procedente, a 
prueban convenios que des son sometidos por las partes, entre otras. 
B) LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACION.- Funcionan dnicamente en las 
Entidades Federativas, y normalmente son instaladas en los Munici—
pios o en Zona. Econ6ekicas que determina el Gobernador; No funcionan 
en los Municipios o 'Lonas Económicas en que se encuentre establecide 
una Junta de Conciliación y Arbitraje; Tienen las mismas disposicio 
nes que las Juntas señaladas en el apartado A) y las atribuciones - 
aue normalmente las dicta la Sría. del Trabajo y Prev. Soc., en és-
te caso lo ejerce el Gobierno de los Estados. 
O) JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.- A esta Junta corres 
de el conocimiento y resolución de los conflictos de Trabajo, rue se 
originan entre patronee y trabajadores, derivados de relaciones de-
(59) NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- 1980, Librerías Teocalli,S.A.- 

Novena Edición.- México 1, D.F.- Fóes. 171 - 179. 



125 

trabajo. La junta funciona en pleno o en Juntas Especiales, de --

conformidad con la clasificación de las ramas de la industria y--

otras actividades eue hace la Sría. de Trabajo y P.S.; asimismo--

será la Sria. del Trabajo la encargada de establecer juntas espe-

ciales, fijando el lugar de su competencia y residencia, según_ --

las necesidades del trabajo y del capital, las que se establezcan 

fuera del D.?. quedarán integradas en su funcionnmiento y régimen 

jurídico a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y podrán-

conocer y resolver los conflictos. 

Respecto de los juicios el Presidente de la Junta y loe de 

las Juntas Especiales intervienen personalmente en las resolucio-

nes siguientes: I) Competencia; II) Nulidad de Actuaciones-; III) 

Substitución de Patrón; IV) En Conflictos Colectivos y V) Denun—

cias ante el M.J. por desaparición de expedientes. 

El pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje entre sus 

obligaciones principales tiene las siguientes: En forma General - 

vigilar que cumpla cabalmente la Junta de referencia sus cometi—

dos. 

Las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades 

siguientes: a) Conocer y Resolver conflictos de trabajo; b) Hacer 

las investigaciones respectivas por muerte del trabajador; e) Co-

nocer del Recurso de Revisión; d) Conocer y resolver conflictos -

cuyo monto del importe no exceda de tres meses de salario; e) Re-

cibir en depósito los contratos colectivos de trabajo así como --

sus reglamentos interiores. 

Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especia--

les se observarán las siguientes normas: 1.- En el Pleno la pre-

sencia del Presidente de la Junta y del 50% de los representantes 
por lo menos; 2.- Se deben seguir normas propias para esta junta; 
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3.- Audiencia de discusión y votación con la presenci1 del Pte. y 

del 505' de los representntes de las partes en conflicto. 

D) JUNTAS LOCALES DE CONCILIACION Y AaBITaAJE.-  Estas funcionan 

en cada una de las Entidades Federativas. Les corresponde el cono 

cimiento y resolución de los conflictos de trabajo qua no sean de 

competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

El Gobernador o el Jefe del Departamento del D.F. estable-

cerán cuando sea.necesario una o más juntas de conciliación y ar-

bitraje. La integración y funcionamiento de las Juntas locales de 

Conciliación y Arbitraje se rigen por las disposiciones de la Jun 

ta Federal de Conc. y Arb.; las facultades se depositan en los Es.  

tados a los gobernadores y en el D.F. al Presidente de la Repdbli 

ca y al JeÉis del Departamento del Distrito Federal, respectivamen 

te. 

Existen otras autoridades del Trabajo y Servidios Sociales 

que no exactamente se encargan de vigilar un proceso laboral, si-

no de otras situaciones en relación al trabajo y no por ello menos 

importantes, aunque a nosotros nos interesaba únicamente el enfo-

que del proceso en el Derecho Laboral que se llevan ambo en los 

tribunales (que deberían de ser), aunque debemos llamarlos como -

les corresponde Juntas de Conciliación y Arbitraje. 



CAPITULO QUINTO 

"CONCLUSIONE 
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CONCLUSIONLS: 

PRIMERA.- En México la irretroactividad y la audiencia, --

son principios constitucionales vigentes; observamos que en el cn 

pitulo 	antecedentes en otros paises respecto a éste primer prin 

cipio constitucional se trató en forma por demás vara y establecen 

principalmente aue: "La ley nueva no rodia ser aplicada a hechos - 

pasados"; por lo que se refiere a la audiencia, éste Derecho con -

rango constitucionalista en nuestro país, si llega a tratarse en -

la mayor parte de los países del mundo en sus antecedente rémotos 

y se puede resumir que éste principio ha existido desde las épo--

cas más antiguas de nuestra historia del mundo, aunque no por ello, 

no ha-sido violado. 

SEGUNDA.- & nuestro pais por lo que toca a la Garantía de 

Irretroactividad, esta es tratada por primera vez en un documento 

intitulado, •Acta Constitutiva de la Pederacién", del 31 de enero 

de 1824, y donde se establece: "Que se prohibe:' Toda ley retroac-

tiva", y al través del tiempo se traté oen mayor acuciocidad y 

claridad dicho precepto Constitucional; es importante sin embargo 

manifestar que nuestro pueblo vivid épocas bien difíciles en don-

de ee derramé le sangre de muchos mártires, inocentes, víctimas,-

culpables, traidores, aunque todos ellos mexicanos, es gracias a 

ellos que tuvimos un documento que rigiera socialmente a nuestro-

país, como lo es la Carta Magna del 17; sintetizar esas luchas -

armadas no seria justo ni para nosotros, ni para esa rente, que -

podemos decir nuestra gente, y- es por ello que sdlo agregamos lo-

Siguientes' *Que nuestro México para legarnos los documentos que -

heles tenido, buenos o malos, y en diferentes épocas tuvo que lus- 
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c'. .r centre paises poderosos, e'eusivos e inve.uores, y para ,Illo-- 

eurieron 	dar le rres precieee, e-  vide, y ':13 	que le: 

eprifieste i .eel. ..cimiente iin.ero, mi 	eeirucién 	p - 

euo r. bici poco el fin..l de cuentz7.s". 

TIZCERA.- La Gerant-ue de Audiencia es trotad:. , .eele 1312 - 

en el documento nore.ativo 	llem6, "La Cosetiteción de IF712"; 

como dijimos gmteriorme-ete éste erincipio ha regide a le. lexeni---

dad y C.:2 por esto elle el presunto culeeeble o responsable de en dé-

litc, culre, eneszeo, u lo que hubiese cometido, siempre se i h--

cido en su defense, y alln que h sido infinitemente desokedecide-- 

y violedo, asf ceme no apli elo, ha existi..de como DercCee 	lem- 

bre  y repito como un Derecho Prienitivo de éste. 

CUAW2A.- México, es e reze': siempre un país diferente h to 

dos lcs den': en cuanto a cultura, en cuanto a sociedad, política, 

religión, ecunémia y deede luto en cuanto u su historia; lo ante 

rior lo afirmamos 	defendemos porque es una verdad absoluta, te-- 

necios a través de nuestra historia eituaciones muy poco comunes• 

comperadec cen las de otros palscs y eei observamos que nuestro 

articulo reterie e este estudio visto en alguno:: documentos Cons-

titueionrles y respecto a le Irretroactividad Legal es penozo su 

orir-en, :::;00.9 esto, por la investIGación 	en donde 

nbreeevamos que par-. le ereeción del Acte Conslitutiva 	1824, Cr.- 

llevó como fuente erielcieel, 1 Constitución Americana, set-eln no--

tes del epunt,tdor oficiel del Lirio Ce los Debates - Zlvala -, --

de la oue por cierto afirm: él, corvi. una mala traducción de la - 

ereLeinal y verdeciera, esto non 11 .va re le ocnclución de que a ve--

ces "Sernos copies, pero lo peor eta que copimr:9 mal", coto lo ---- 



130 

nfirmo, por una ondnión rue da nn su obra intitl:lada El Artículo_ 

14 Constitucional del Lic. Emilio Retr,sal y sePúr aruntes rue tra 

tó en el inciso corresrondiente del. estudio realizado. 

QUINTA.- Documento importante es éste de la Constitución 

de 1e24, porrue ae hecho 4sta establece nuestro sistema de gobier 

no, mismo cue rirn Esta nuestros dIss, y bien o mal, tenemos en-

forma relativa un robierno y como se dice, y rie-:Iso rue se dice -

bien, car".c pueblo tiene el robierno rue se merece. 

SEXTA.- En nuestra Nación Mexicana, se tuvieron otros do-

cumentos importantes cue lo fueron, La Constitución de 1857, se71¥ 

laudo por lo rue respecta al tipo de documento, se puede decir --

cue fué individualista en cuanto en cue proteein más los derechos 

individuales cue los colectivos, de las porronas, sin embargo, no 

por ello se observa un fenómeno oue repercutiría en ls historia -

de nuestro país acturlmente, y ss por cue aparece teóricamente el 

derecho social, Derecho rue se pone de manifiesto prl_cticsmeute -

en otro documento Constitucional el de 1917, mismo cue nos rige y 

del rue se han hecho comentarios muy elogiosos como acuel del pro 

fesor Alberto Trueba Urbine rue afirma, "oue el mencionado docu,--

mento contiene la esencia social de nuestra Revolución", refirien 

donos al artículo 14 materia de esta investigaci6n podernos seria--

lar primermente rue en la Constitución Ce 1957 no se le dió la - 

importncia rue merecía y por ello se tr7,t6 en forma muy superfi-

cialmente; y en cuanto a la. Constitución vicente en nuestros díes 

podríamos decir cue el articulo 14 en cuestión es llevado a cabo_ 

con mls seriedad y se le da importr.ncia debida al consirnar 4 -- 
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aarantíaa, ea el 	la' euHlaa 	.rret.:-.oactiv 	LI:aal 

La Audiencia, L.• exa exacta u.::7 	on a 

	

ateria penal y 1 	t -ran-- • a 

t1os de lezalid/Id en mataria jurislicaiowl civil. 

smamA.- La prezente asonelusin que hacmes 	cena -- 

objetivo priaordial el establecer unL,, m:1.12 cm. concluE,i6n, opi—

nión ?ersonal, al respecto del enali sis del articulo 14 Consitu-

cional y s por hilo qae afirmamoa aue teniendo en cl.,ro la tife-

renciación entre lo retroactivo y lo irretroactivo en cuanto a la 

aplicación de la Ley, habremos dado un paso im:artante; lo prime-

ro, es cw:Jido se aplica la ley vigente a hechos panados o sea, he- 

cho¥ 	a su vigencia; lo secundo, ea cuando 	aplica la ..... 	• • 	- 
ley viLente a hechos acaecidos durante su vigencia., y este preci-

samente es lo que postula el artículo 14 Constitucional, ya que - 

,la priznera garantía del numeral citado, es que establece, riu, no-

so .podrá aplicar la ley retroactivamente en perjuicio de per.ona-

alguna, con lo que da lacar a peaaar que 21 permite la aplicación 

retroactiva en beneficio de persona alguna, y cato se contempla--

en la aplicación del Código renal; el problema ano;, grave que plan 

tea Este Conflicto de Leyea en el Tiemao, ea preciwaente, cw:ndo 

un acto o hecho jurídico se realiza alararIndoce durante la vigen-

cia de dos leyes con diatinta aplicación a ese hecho; aoui cata-- 

mos de acuerdo con la aolución 	aropola el ilustra profesor -- 

Ignacio l'urgoo., en cuanto n que señala r:uc an este tipo 	situa- 

ciones se deben aplicar ambas leyes con aquidad y justicia y sin- 

buscar perjuicio para ninguna 	las partea en un conflicto Catea 

minado; 
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por lo rue toca n1 postulndo del 14 en estudio, sobre la .audien-

cia, es muy importante orinar rue nuestros principales derechos_ 

como son: ln vida, la libertad, le poresidn, la proriedrd y de--

mils derechos como la herencia, la doneción, la cesión, divorcio, 

etc., estun amparados para todas lrs personas mediante un juicio 

ante tribunales oue se encuentran establecidos y donde se lleven 

a cabo formalidades rue se encuentran establecidos y donde se --

lleven a cabo formalidades de procedimiento fundados en leyes --

realisados antes de la realización del hecho; arui es necesario_ 

afirmar y defender que la audiencia es un derecho fundamentalisim 

mo en los seres humanos, y de ahí nace la verdadera JUSTICIA, --

rue es una pretensión absoluta de loe hombres auncue sea violada 

mor ellos mismos. 

El tercer párrafo del numeral 14, prohibe cue se imponga 

pena, por analogía y por mayoría de razón si no está decretada -

sor las leyes y exactamente aplicable a .11gdn délito; esto es im 

portante aunque no por ello está excento el momento en cue se co 

metiese un délito rue no estuviera establecido para su pena en -

una ley vigente, y aquí se crearla un problema para el juzgador, 

ya cue el legislador prohibe rue se impusiera tal pena sino está 

decretada pero no dice cue se debe hacer en esa situación, sugi-

riendo en esta modesta investigación cue debe reformarse este pá 

rrafo debiendo agregarse al parágrafo en cuestión, lo siguiente: 

DEBIENDOSE APLICAR LA PENA CORRESPONDIENTE COFORYIE A LOS 

PRINCIPIO S GENERALES DEL DERECHO. 

Ya cue sí no, se observa incompleta esta garantía. 

La última parte del articulo materia de esta investiga--- 

ción se refiere o juicios civiles, Puncue caben algunos 

ríos de algunos autores en donde opinan rue aoui podrán caber de 
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rechos como lo son los laborales, administrativos, fiscales, mer—

cantiles, etc., y yo estoy de acuerdo en ello y vuelvo a sugerir -

que para evitar más problemas al respecto, a los jueces y magis---

trados; debiéndose modificar como sigue: 

EN LOS JUICIOS DEI ORDEN CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, ADMI-

NISTRATIVO Y FISCAL, la sentencia o dictamen, deberán ser confor-

me a la letra o a la interpretación jurídica de la Ley y a falta -

de esta, se fundará en los Principios Generales del Derecho. 

Y aunque existen diversas tesis que sustenta la Suprema ---

Corte de Justicia de la Nación, respecto de la aplicación de la --

ley y a su falta de ésta en los Principios Generales del Derecho--

afirmo que es imprescindible acudir a ellos ya que const=temente-

la ciencia del Derecho sufre reforuas, cambios o modificiaciones y 

no siempre es perfecta la ley, más bien es perfectible. 

OCTAVA.- laxico, puede decirse y afirmarse co toda justi 

cia, que en materia del Derecho de Trabajo, es un país que se ha--

preocupado, se preocupa y se preocupó en 1917 can la creación de -

la Carta Magna, de reivindicar al trabajador ante la sociedad, en-

su grandioso artículo 123 Constitucional, ya que estableció une. --

verdadera obra y bases jurídicas en defensa y cen Derechos crea---

dos para los trabajadores ya que no sólo aul en esta nación se --

cometieron, se cometen y se cw,eterán siempre abusos en contra do-

los trabajadores por parte lie loa ostentadores del canitl y aue -

en. veces son auxiliados por la: mismas autoridades laborales. --

Aunque podemos decir rue, y coas afir.. a el Lrillante Dr. A1` orto - 

Trueba Urbina, hace falte reivindicar completamente al trabajador-

pero no sólo en leyes sino en la práctiw, 
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NOVENA.- Las Junta:, existentes o,  eran con mucl:rs fsllas -

y podemos decir cue alr-Inas son: Ir. lentitud del 1-cedjmiento, - 

lo poco przl.ctico de su sistema, y la inoportunidad de rus sent"n-

cias o fallos; hacen que cuando al gin trabajador es motivo de algo 

na explotación, injusticia o cualquier situación neuativa para él, 

por parte del patrón; y Tan juntas intervienen aún cuando sea de-

buena fé y con neutralidad, el sistema do ellas las hace poco efes 

tivas y me atrevo a decir lo anterior, porque es una realidad exir 

tente en nuestro país esta situación, pero también soy o pretende 

mos ser críticos constructivos o positivos y no criticones, y por 

ello propongo lo siguiente: 

1) Reformas al artículo 123 Constitucional en base a estu-

dios profundos, y aprovechando los conocimientos en el ramo y so-

bre todo la experiencia de verdaderos abogados y estudiosos del -

Derecho como lo son el Dr. Alberto Trueba úrbina, el Lic. Enrique 

Tapia Aranda, entre otros; 

2) Creación de Tribunales Laborales, efectivos y con prole 

dimientos cortos y no largos, pesados y tediosos; 

3) Elección de Jueces con sueldos elevados cue eviten la -

corrupción en sus resoluciones o sentencias; y aunque esto se ve-

bien difícil, no creo aue sea imposible de logra; cuando menos de 

be intentarse. 

S6 cue de antemano, seremos objeto de críticas duras y al-

gunas injustas, o me dirán que soy un utópico, pero siempre he --

pensado que todos los sistemas traen fallas consigo, y deben bus-

carse los cambios y más si estos son intentados y realizados con -

afán di conseguir la mejoría de las mayorías de la población, cue 

en todo caso ron muchos los marginados por la injusticia que se - 

padece y 'obre todo  la mala distribución de la ricueza que existe- 
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en nueetro país y en todo el mundo. 

"BUSQUEMOS JUNTOS UNA MEJOR DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA Y - 

UNA MAYOR JUSTICIA, CON TRABAJO Y BUENA PE EN NUESTROS PENSAMIEN 

TOS Y ACTOS". 
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