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I N T R o o u e e I o N 

La gran preocupaci6n del hombre, ha sido luchar por al

canzar el goce y reconocimie"to de sus derechos, que desde-

tiempos primitivos, la utilidad de la costumbre fuf factor -

de estabilidad y 6rden social para el control del poder an&~ 

quico del jefe absoluto, obligando a fste a observar reglas

de conrlucta. Conforme va evolucionando la sociedad y ~us cos 

tumbres, tambifn va perfecc1on(ndose el Derecho; para conver 

tirse en los Derechos PQblicos Subjetivos oponibles a las 

arbitrariedades del poder pGblico, que atente contra su seg~ 

ridad y estabilidad social del individuo. 

Como antecedente que nos menciona la hist~ria, el hom

bre no puede desarrollar o cumplir un fin propuesto, sino es 

con la ayuda de otra u otras personas, las que al generar -

los medios para su realizaci6n llegan al bien comGn. 

Cuando hablamos de Derecho, lo empleamos en doble sent! 

do; en el amplio que, es el conjunto de normas sociales que

se· aplican coactivamente a los actos del hombre en sociedad, 

y en el restringido, que es: La facultad de cada individuo -

de hacer lo que es conforme a Derecho, o sea, la posibilidad 

que cada uno tiene de realizar un acto si~ que los demas PU! 

dan impedirlo, por estar tutelado en un rfgimtn de Derecho. 

Es asf como en el aspecto restringido del Derecho, voy

ª realizar un estudio entitulado ""Los Derechos PGblicos In

dividuales"", considerados dentro de nuestro orden••iento -
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constitucional, en su primer capftulo, como las garantfas in 
dividuales, establecidas en sus 29 artfculos de tal ordena-

miento. 

El interfs general que abarca los derechos del hombre.

desde que fstos en sus diferentes estadios han i~o incursio

nando dentro de sus diferentes sociedades, como se ver& en -

el anilisis de derecho comparado, que sobre el estudio se 

versa, logra el reconocimientc de estos derechos, ~n sus di

ferentes comunidades, que al plasmarse a trav~s de sus varia 

das legislaciones, contiene diferentes aplicaciones en sus -

aspectos normativos¡ para que el gobernado o individuo estf

en actitud de defenderlos ante quien trate de vulnerarlos. 

Nuestra actual constituci~n. 3 diferencia de otras, 

pone en relieve, que es la primera Constituci~n Polftica So

cial del mundo, que va mfs allf del aspecto tedrico de su 

instrumento jurfdico, puesto Que su funcidn primordial es la 

de suprimir el rfgimen de explotaci~n del hombre por el hom

bre, protegiendo y reivindicando a lns econ~micamente dfbi-

les, ya sean estos obreros o campesinos, a ffn de socializar 

el trabajo, el capital y la propia vida, para que tsta sea -

autenticamente humana, asegurando asf los derechos individua 

les coMo la organtzac10" del Estado, en funciOn del bienes-

tar colectivo. Creando el medio necesario de hacerlos valer, 

esto es, por Mtd1o del Amparo. 

Es digno dt mencionarse esta situacidn, puP.sto que las

declaraciones de esto~ derechos sociales, vienen 1 englobar-
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la totalidad de la vida social; ya sea en la familia, en la

escuela,. en el trabajo, o en cualquiera de las esferas. en 
\ 

que se encuentre el indhiduo o gobernado, como. se ver.•.·~ª.!! 

do nos adentramos en el estudio de Los Derechos Públicos I~

dividuales. 

La Ley Fundamental contiene en esencia la expresi6n de

los factores reales de poder que rigen en una realidad so -

cia 1, consign&ndose en ella. Puesto que su finalidad que en

un principio es de derecho polftico, tambien persigue finali 

dades econdmicas y sociales. 

El individuo polftico y econdmico que se observaba en-

tal ordena•iento, ha ido desapareciendo en la actualidad, 

puesto que los derechos del hombre han sido limitados en la

funcidn ~ivel~dora de desigualdades econdmicas, para abrir -

paso a los derechos sociales, que.comprenden a los diferen-

tes sectores de la sociedad, estimulando la democracia bajo

un signo de libertad y de justicia social. 

Con ello hemos ido contemplando la transformacidn del -

Estado y de los derechos individuales, hacia nuevas ramas J! 

rfdicas, que han tra1do restricciones trascedentales al der! 

cho individual, como lo veremos en los artfculos que se plan 

tearfn ~ continuacidn en este estudio. 

Por el realce ~ue contiene nuestro Cddigo Polftico, es

d1 preocuparnos, a todos los que integramos una soct1dad, el 

conocer e investigar, cada uno de nuestros dtrechos, y el 

alcance que persigue cada uno de ellos, dentro de las .rela--
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cio~es que dfa a dfa tenemos como gobernados en la extructu

ra social de nuestro pafs. 

Por lo que a continuaci6n desarrollo este tema, con el

af&n de que en forma, un tanto generalizada, entendamos cada 

uno de nuestros derechos y sus beneficios, como de los Dere

cho~ So~iales que se encuentra implfcitas en la Ley Fundame~ 

tal. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

Para el desarrollo del tema de los Derechos Públicos In 

dividuales, vamos a plantear su evoluci6n hist6rica del tema 

a seguir, en el que se desarrollar¡n los puntos escenciales

para la elaboraci6n de un criterio que nos conduzca al punto 

cronolc1gico del desenvolvimiento del hombre en la sociedad y 

frente al poder público, para ello citar~ al Lic. Hugo B. 

Margain que sobre de ~sto dice: 

"""La gran lucha en torno a los derechcs Individuales -

frente al poder del Estado, explica en gran parte los gran-

des movimientos sociales de la Historia. El hombre solo pue

de cumplir con su destino cuando vive en uni6n de sus seme-

jantes, por lo que los griegos lo llamaron animal social. 

Ahora bien, resulta impo~ible concebir la ~ociedad sin nor-

mas de conducta que impongan el orden, cuya organhacic1n co

rresponde al Estado. El Estado r~presenta el poder, tiende -

desde su nacimiento en la historia, al absolutismo y a la 

destrucci6n de cualquier pretensi6n que menoscabe su autori

dad. El individuo por su parte propende a la anarqufa, inter 

pretando la libertad como un derecho 1rrestr1cto que no pue

de subordinarse al principio de orden que debe mantenerse •

toda sociedad. El equilibrio entre el absolutismo y la anar

qufa se ha logrado en forma estable y rermane"te, en virtud

del orden Constitucional que permite tanto el ejercicio de -

la autcridad del Estado como el respeto de los derechos sub! 
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tanciales de hombre. 

"Grecia aportd la idea de la libertad e igu~ldad del gf 

nero humano, base y fundamento de los derechos individuales. 

Los estoicos fueron los que supieron distinguir entre el he

cho de aprisionar materi~lmente el cuerpo del individuo y la 

irreductible libertad del espfritu que no puede aherrojarse. 

"En Roma, su organizaci6n jurfdica llegd a crear proce

dimientos judiciales para la defensa de ciertos derechos re

conocidos al hombre, como fueron la "Intersitio Tribunitia"

Y el "Interdicto de Homine Libero Exhibierdo". Tanto Grecia

como Roma mantuvieron vivos los ideales del espfritu frente

al opresor materialismo en sus triunfos respectivos contra -

Persia en las guerras mfdicas y contra c•rtago en las gue- -

rras púnicas. 

"Durante la edad media, un primer perfodo de anarqufa -

comprueba la imposibilidad de la convivencia social sin la -

Organizacidn del Estado y como reaccidn a esa anarqufa se 

provoca el feudalismo que, al exagerar la idea del poder; no 

reconociG y apltstd les libertades individuales tradiciona -

les. En su lucha contra el poderoso seftor Feudal, el pueblo, 

aliado en conjuncidn, arranca fueros, mercedes, cartas, pue

blos, privilegios y todo er complejo de normas que forman el 

Derecho Cartul1rio, e" los cuales se vuelven a reco"ocer 

principios Jurfdicos libertarios en favor de la persona hum! 



7 

"Destruido el feudalismo en la integracidn de las nacio 

nalidades, se opera una evolucidn polftica en dos sentidos -

diametralmente opuestos: Por un lado de entroniza ~1 Estado

~on&rquico absoluto, personificado en Lufs XIV y por el otro 

se produce una evolucidn paulatir.a que va limitando al Poder 

Público cada vez m&s en beneficio de la libertad individual. 

Mientras que en Francia la monarqufa desemboc6 en el mis 

acabado de los absolutismos que origin6 un movimiento revolu 

cionario que en forma radical establece un rigimen da Dere -

cho, de Soberanfa compartida y de Derecho .lndividuaL Con

signados en la Constitucidn¡ la evoluci6n observada en Ingl! 
• terra en favor de las libertades individuales se fu~ logran-

do a travis de una serie de documentos de Derechos Públicos, 

como fueron la Constituci6n de Clared~n, la Carta vieja de -

Enrique, la Carta M~gna de 1215, hasta los posteriores como

el Habeas Corpus, la Declaraci6n de Derechos, el Instrumento 

de Gobierno y el Acta de Establecimiento. 

11 La aportacidn de Espaih fui en un principio de las mis 

egregias, como se demuestra del estudio de los fueros, la -

organizacidn Constitucional con la intervencfdn de la opi- -

nidn pública en el Gobierno y la designaci6n efectiva de los 

monarcas. Ademls de los Fueros de Iobrarbe y Fuero Viejo 

de Castilla, deben citarse los procesos Forales Aragoneses.

en los cuales se han encontrado antecedentes de nuestro jui

cio de Amparo. la historia dP. las lib~rtades individuales 

espa"olas se obscurecen en la revolucfdn de las Comunidades, 
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en la época de Carlos V. y la ejecuci6n de Juan de Lanuza,Ju~ 

ticia Mayor de Arag6n er la época de Felipe II. 

"A fines del siglo XVIII, se operan acontecimientos 

trascedentales en el orden polftico constitucional ocasiona

das por la Independencia de las Colonias Inglesas en Nortea

rnéri ca. Tanto el Acta de Independencia de 1776, redactada 

por Jefferson, con algunas enmiendas de Adms asi como la 

Constituci6n Federal, tuvieron resonancia en el mund0 entero 

por el respeto a la igualdad de los derechos de hombre Que -

en esos documentos se plasmaron. El Marqués de Lafa~ette 11~ 

v6 a la Francia absolutista ese mensaje de igualdad y liber

tad, que junto a ideas sustentadas por Jhon Lucke, Montes 

quieu y Rosseau, dieron motivo a la famosa "Oeclaraci6n de -

los Derechos del Hombre y del Ciudadano" en el p6rtico de la 

Constituc16n aprobada por la asamblea que super3ron a los De 

rechos Individuales consagradas en ~1 Derecho Constitucional 

Brit&nico, porque a diferencia de ~stas Oltimas, los d~re -

chos ~el hombre de la revoluci6n francesa se proclamaron para 

todos los hombres en todas partes del mundo. 

"El origen d~ ~sta Declaraci6n se remonta a los pensad~ 

res de la filosoffa polftica de Grecia¡ S6crates, Arist6te-

les y Plat6n; en la Patrfstica y Escolfstica medievales y 

mis directamente con Jhon Locke¡ en los precursores ideo16g! 

cos de la Revoluci6n y movimiento denominado De la Ilustra -

ci6n y en especial en Montesquieu, autor de la divisi6n de -

la Soberan(a y en Rosseau, que fundamentan la democracia en-
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la volunt~d general~""(l) 

De la relaci6n expuesta en lo que se refiere a la situa 

ci6n social jurfdica y polftica del gobernado ante .sus auto

ridades en el Derecho Comparado, vemos las grandes aportaci~ 

nes e influencias ideo16gicas que poco a poco se fueron 

plasmando en principios jurfdicos libertarios. 

En su evoluci6n, hubo grandes trascendencias que en al

g~nos de los casos, culminaba en movimientos revolucionarios. 

Repercutiendo con ello, a un establecimiento del derecho fo! 

mal, documentos donde plasmaron los mensajes de igualdad y -

libertad de sus precursores como derecho de los hombres y 

reconocidos por los gobernantes. Como es el caso de la "De-

claracfdn de Derechos del H~mbre y del Ciudadano", derechos

reconoc1dos en tod1s las partes del mundo. 

En nuestro Derecho Nacional se contempla lo siguiente: 

"""Todo este acervo cultural llega a nuestro m~dio a 

travfs de la Constituctdn Federal Norteamericana, en la cual 

se inspiraron los redactores de nuestra Constituci~n Federal 

de 1824, documento Polftico en que se advierte la influencia 

de los principios libertarios de la Constftuci~n Gaditana de 

1812, que a su vez recoge los ideales de la Revoluci~n Fran-

cesa. 

(1) El foro. Organo de labarra Mexicana Colegio de Abogados, 
No. 22 •• 23-1958. Cuarta Epoca Julio-Diciembre. Lic.Hugo 
B.Margain. pp.41 
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"En esta primera carta fundamental, en forma aislada y

dispersa fueron reconocidos algunos derechos hum'anos. En 1as 

Siete Leyes y las Bases Orgánicas, las dos Constituciones -

Centralistas de 1836 y 1843, aceptaron algunos derechos indl 

viduales y se 11eg6 a las Siete Leyes a instituir a la mane

ra de Sieyes al cuarto poder Conservador, 6rgano polftico 

de vigilancia de la Constitucidn, encargado de la ~uprema 

atribuci6n de guardar integridad de la Ley Fundamental. 

"Con el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847 se retor 

na al sistema Federal, y por primera vez se establece el Jui 

cio protector de los derechos humanos, denominado juicio de

Amparo, con antecedentes tan ilustrts como los Interdictos -

Romanos, los Procesos forales Aragones y el Habeas Corpus in 

gles. 

"Fu• hasta la Constftuctdn de 1857 cu1rido ~or pr1m~ra • 

vez 1p1rtce en un documento pGblico en c1tflogo de Drrtchos· 

lndtvtduales en los primeros artfculos de la Ley, stguiendo· 

la tradictdn establecida por la Constttuctdn de la Revolu 

ctdn Francesa. Influye'" nuestro medio poderos8mente el li

bro excepcional Lá 01111ocracia en Amfrica. De Alexis de Toc-

queville, autnr considerado por Deltey como uno de los cua-

tro pens1dores m(s destacados del gfnero humano en la filos~ 

ffa polfttca, junto con Arist6teles, Maquiavelo y Montes- -

quieau. Este importante libro se publtcd en el republicano,

perfodo liberal que lo ofreci6 al público en entregas, (vid! 

mente lefdas en los momentos mismos en que se reuntan el 
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Constituyente del 57. 

"Tanto Manuel Crescencio Rej6n como Don Mariano Otero,

creadores del Amparo en nuestro medio, conocieron y citaron

ª Tocqueville en sus estudios. 

"La Constituci6n de 1917 recoge de la Constituci6n de -

hace un siglo el primer Capftulo de los Derechos Jndividua -

les reconocidos por el Estado en la Ley Fundamental y prohi

be expresamente se restringan o se suspendan, salvo en los -

casos establecidos por el art. 29, cuando una grave altera -

cicSn de la paz pública, la guerra, las inundaciones o los t.!. 

rremotos pongan en peligro la vida misma de la nacicSn. En ~! 

tos casos, siguiendo la experiencia recogida del Derecho Ro

meno, pueden suspenderse en forma transitoria los derechos -

individuales, para concentrar en las manos del Ejecutivo el

poder necesario para salvar la crisis. Desde la lpoca de la

antigUa Roma, la República se transformaba en Dictadura tran 

sitoria en los momentos de peligro y una vez dominado el 

transtorno grave, volvfa al cauce de la aplicac14n de la 

Ley. En nuestra fpoca podemos advertir que durante la Oltima 

conflagraci6n, el Primer Ministro Inglfs tenfa en sus manos

la misma suma de poderes que lo asemejaba a la del FUhrer 

alemln, solo que mientras en Inglaterra la Dictadura reves-

tfa un carlcter transitorio, indispensable para salvar al 

pafs, en la Alemania nazi asumfa un papel permanente y esta ... 

ble, lo cual implica y distingue la diferencia entre la dic.:, 

tadura y la democracia. 
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"Desde el momento de la proclamaci6n de los Derechos -

del hombre de la Revoluci6n Francesa, se aprec16- la necesi -

dad de darles una protecci6n Constitucional que los hiciera

efectivos. 

"No bastaban las declaraciones de los derechos, precis! 

ba un medio constitucional para darles eficacia y detener 

el Estado en su afán de violar los derechos individuales. 

De ahf surgi6 la idea de en Juicio Constitucional del indivi 

duo, en nuestro medio denominado Juicio de Amparo, que reser 

va al Poder Judicial la vigilancia, y la tutela de los Dere

chos individuales, evitando, su transgresi~n. 

"Revisten tal import1ncia los derechos del hombre en el 

mundo que al crearse las Nac;ones Unidas en 1948, fueron pr~ 

clamados los Derechos Universales de la persona humana; y se 

estableci6 la garantfa de nuestra fpoca, senal,ndo la oblig! 

ci6n de todos de combatir toda suerte de servidumbre y escl! 

vitud para alcanzar una paz estable si logramos rescatar al

hom~re de la esclavitud ignominiosa de la iºnorancia y de -

la m1ser1a~""(2) 

En nuestro Derecho Positivo surge tarnbifn después de V! 

rias confrontaciones del gobernado ante sus gobernantes, la

necesidad imperiosa de reglamentar los derechos pGblicos sub 

jetivos• que a partir de 1857 fueron reconocidos, declarando 

( 2) Op. cit. pp. 44 



13 

los Derechos del Hombre especfficamente como Derechos Huma -

nos y Derechos del Ciudadano. Ya en la Constituci~~ de 1917, 

son otorgados como garantfas individuales, a todo indiv~duo

que 5e encuentra dentro del territorio nacional; reconocidos 

~stos derechos por el Estado. 

Se crea tambi~n un medio Constitucional: el Juicio de -

Amparo. Y que es hast~ ahora el medio eficaz que se hace va

ler ante la violaci~n de los derechos individuales que in- -

fringen las autoridades estatales ante sus gobernados. 



C A P I T U L O I 



EVOLUCION DE LOS DERECHOS PUBLICOS INDIVIDUALES. 

a).- Tiempos Primitivos 

b).- Los Estados Orientales 

e}.· Grecia 

d). - Roma 

e).- Edad Media 

f}.- España 

g).- Inglaterra 

h).- Francia 

i).- Colonias Inglesas de Amfrica 

j).- ~stados Unidos 

k).- U.R.S.S. 

l ).- Re~ública Popular China 

m}.- Mfxic~ en sus generalidades 

la declaracidn UniYersal de los Derechos Humanos de -

Diciembre de 1948 aspecto general. 
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En este capftulo de antecedentes Hist6ricos, .expondr~ -

una breve reseí'ia sobre cada pafs, para corroborar .• si, el in

dividuo como gobernado, era titular de algún derecho funda-

mental oponible al poder público. Para ello, presentaré un -

aspecto general de la persona humana frente a sus autorida -

des; y su devenir hist6rico, en que aparecer derechos y pre

rrogativas fundamentales, establecidos en un orden jurfdico

estatal obligatorio para todo~ los 6rganos estatales, en lo

que se refiere a otros pafses, de donde se advierte con ello, 

que desde sus inicios, el hombre como individl!o. ha manteni

do la lucha por alcanzar el reconocimiento d~ los derechos -

del hombre, conocidos en nuestro Derecho Positivo, como Ga-

rantfas Individuales, o Derechos Públicos Subjetivos o Dere

chos Públicos Individuales. 

A rontinuaci6n se hace referencia a cada pafs, segOn in 

formaci6n bibliogr~fica del maestro Burgoa. 

a).- TIEMPOS PRIMITIVOS 

En esta etapa hist6rica se encuentra un r4gimen; matri~! 

ral o patriarcal, reconocida una mlx1ma autoridad: La de la

madre o la del padre, que tienen et derecho de vida o muerte 

sobre sus subalternos integrantes de la sociedad familiar 

llamada tribu respetuosa de las decisiones. 

En esta etapa, hay un fen6meno en esa sociedad primiti

va: La esclavitud, que exhibe aparente oposicidn a los rlere

chos del hombre en los conceptos de libertad e igualdad hum! 

n1. 
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Se advierte tambi~n otro hecho sobresaliente: el destf,! 

rro, el cual se aplicaba a algún integrante de la tribu que

no acataba el mandato supremo e inapelable de los patriarcas 

o jefe de la tribu. La $anci6n llevada a estos extremos, ca

recfa de algún reconocimiento en que el afectado tuviese 

por este acto, algún derecho que quisiera hacer valer frente 

a tal decisf6n. 

El maestro Burgos expon~: 

"""No es posible hablar no s~lo de la existencia de los 

derechos del hombre considerados éstos como un conjunto de -

prerrogativas del gobernado de observancia jurfdicamente 

obligatoria e imperativa para los gobernantes, sino ni si--

quiera de potestades o facultades de hecho de que pudiera 

gozar el individuo dentro de la comunidad a que pertenccf1 y 

que constituyecen una esfera de acci6n o actividad propia 

frente al poder público~"tt (1) 

Como est& visto en la historia, en los regfmenes matriar 

cale~ y p~triarcales, la autoridad única era la de la madre

o la del padre~ por lo que era: Imperativo. No se encuentra

un sistema jurfdico en el qua se pudiera ale?ir la violacidn 

de algún derecho que constituyese su normacidn y fuese opon! 

ble a las autoridades que en esos momentos hubieran f nfrf ng! 

(l) Burgoa Orfhuela, Ignacio. Las Garantfas Ind. Edit. Po ·
rrua. 1978. pp.58 
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do en su desmedida imperatividad. Ni hay unA situaci6n propi 

cia para ubicar la normatividad de un derecho oponible al 

orden público por un momento histdrico en donde sdlo era re

conocida la propiedad tribal, y sus medios vitales eran sa-

tisfechos en el núcleo de la sociedad primitiva familiar, 

sus actividades d~marcan la influencia del mas viejo de la -

tribu por tener fste. la experiencia y sabidurfa que dan los 

anos. 

b).- LOS ESTADOS ORIENTALES 

En este perfodo era desconocida la libertad del hombre, 

y el m~nosprecio de fste que rayaba en el despotismo. El in

dividuo tenfa que acatar los mandamientos del gobernante,--

conceptuado fste como representante de Dios sobre la tierra

e investido de supuesta voluntad Divina, por lo que se puede 

afirmar que los regfmenes dP.1 gobi~rno eran teocr&ticos, co

mo en Egipto, grupos hebreos, etc., toda vez que si se toma

al derecho y a la religidn de la fpoca. se ronfunden, en 

prfcticas sociales indiferenciadas por su origen divino, en

comendado solamente su aplicacidn a las castas privilegiadas 

que las interpretaban y provenfan su observancia, con fsto -

el hombre tenfa una multitud de prohibiciones a todos los 

niveles, manteniendo fste en una ignorancia, por la falta 

absoluta de libertad y ~e iniciativa personal hacia las nor

mas rfg1das y estlticas de su actividad humana; por la suje

cidn incondicional del gobernante, ya que las leyes eran de

poder ilimitado. 
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También en el pueblo H~breo del Oriente Antiguo, se en

cuentra la esclavitud como instituci6n, a pesar de las diver 

sas leyes religiosas de esos mome~tos, en donde se estable-

cid el principio de igualdad religiosa, que quedaba al arbi

trio de los gobernantes, como de su i~terpretaci6n para aplj_ 

carla, y en lo que no habfa sancidn alguna por la violaci6n

de al9ún derecho que hiciera el gobernante. 

En la India no habfa un gobierno teocr!tico, el Estado

temporal era independiente de la religi6n y era vedado para

los sacerdotes tener alguna ingerencia en la vida polftica.

Los pensadores de este rfgimen no consider&ban el Estado co

mo la reülizacidn del ideal humano, ya que afirmaban que el

ho•bre v1via tn un estado de naturaleza, como fuera conside

rado mis t~rde por Rousseau, asf como era necesario const1 -

tufr al Estado para evitar las injusticias cnmetidas por los 

fuertes en detrimento de los dfbiles, pero no como un perfef 

c1onam;ento humano, sino como una necesidad de proteccidn 

mutua. Para hacer esto factible debfa de ex15tir una autori

dad o poder sociül a las voluntades individuales par& impla!!. 

tar el equilibrio entre conductas desiguales de los hombres, 

mediante el ejercicio del monarca, al cual no se le era lfc1 

to actuar arbitrariamente, s;no sujeto a normas preestablec1 

das, con sentido de justicia y equidad y el asesoramiento 

de personas cultas. El pensamiento IndO restaba la personal! 

dad humana, enfoclndolo al derecho especffico de libertad. 

En China, tienen corrientes polftfcas doctrinales ~1m1· 
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lares a las de la India. Sus más destacados fil6sofos Chinos 

como Confucio, Hencio, Monti,y Lao Tse, tenfan l~ premisa de 

la igualdad entre los hombres; sostenfan que la democr~cia -

era una forma de gobierno, y defendfan el derecho legitimo -

del gobernado para revelarse contra los mandatos desp6ticos

Y arbitrarios del gobernante. 

Se advierte aan cuando sea vagamente que mantenfan los

derechos del hombre o garantfas individuales, tal como jurf

dica y filos6ficamente se conciben. El pensamiento de Monti

Y de Mencio sostenla la fraternidad universal, considerada -

como un elemento más importante de un Estado al pueblo, des

pufs la religi6n de los dioses y, en Oltimo término el monar 

ca. 

De 111 referencias expuestas del maestro Burgoa, en es

te inciso, se desprende que en algunos pueblos Orientales 

mostraban una situac16n polftic1-social de desarrollo entre

los pueblos Hebreo, de la India y China, pero no habfa una -

gran diferencia marcada en cada una dt ellas. 

Por lo que respecta al Hebreo, su tendencia religiosa -

irnpedfa el reconocimiento del derecho del individuo como tal, 

ante sus autorid~des, e impidiendo una reglamentaci6n jurfd! 

ca para hacerlas valer. 

En la India, deda su diversificaci6n de creencias, era

impos1b1e la formaci6n de un r~g1men teocr&tico, lo que tra

jo consigo la 1mplantaci6n del Estado, para el equilibrio 

de las conductas desiguales de los hombres. El poder recafa· 
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en el monarca, a quien le era encomendado conducirse con ju! 

ticia y equidad. En lo tocante a este pueblo. se ve la ten -

dencia de respetar al ser humano en su derecho especffico 

de libertad. 

En forma similar, vemos a China, er. una tendencia ideo~ 

16gica que delinea los principios de democracia y de igual -

dad entre los hombres, para formar el marco de derecho legf

timo del gobernado ante los mandatos desp6tico~ y arbitra 

rios del gobernante. Teniendo una idea vaga, de lo que en -

nuestros dfas son considerados, tanto filosdficamente como -

jurfdicamente los derechos del hombre o Garantfas Individua

les. 

c).- G R E e I A 

La esfera jurfdica e" Grecia estaba compuesta e~clusiva 

mente por derec~os polfticos y civile~; en cuanto a su Cons

tituci6n y funcionamiento de los 6rganos del Est~dc, como 

persona era reconocida por la polis y oponibles a las Autor1 

dades. m(s no gozaba de ninguna prerrogativa frente al poder 

pGblico. 

En Esparta, se encontraba una desigualdad social adver

tida en la divisidn de Iliotas, Periecos y Espartanos. En 

este Estado se encuentra una natural sumisidn, ya que el go

bernado no posef1 ningdn derecho oponible al poder pGblico.

Frentt a sus autoridades, su sftuacidn jurfdica era exclusi

vamente por derechos polfticos y civiles, en la ~ue le ha --
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cfan participar activa o pasivamente en los fines sociales -

del elector o funcionario. También tenfa funciones judicia -

les~ caracterizadas por los ancianos, en su actividad. guber

nativa. 

La situaci6n social en Atenas, no tenfa una diferencia

ci6n jerirquica en sus tres clases sociales, ya que verdade

ramente habfa desigualdad entre los hombres, puesto que la -

libertad era manifiestada en diversos actos concretos, por-

lo que no implicaba una exigencia jurfdica frente al Estado. 

Desde tiempos muy remotos en los orfge"es de Atenasi los in

dividuos se agrupaban en clases sociales ~ivcrsils, o sea en-

forma plutocrictica, ya que su agrupaci6n era en ocasiones.

por razones de sangre. Este rfgimen evolucion6 hasta llegar

a un sistema democrftico directo, que en el gobierno de Peri 

eles, culmin6 en un esplendor polftico y cultural y lleg6 -

a establecer la isonomfa o igualdad ante la Ley e fmplant6 -

una garantfa de legalidad, consistente en que todo acto pd-

blico y toda norma legal deberfa ser conforme a la costumbre 

jurfdf ca. El ater.iense. tuvo una actitud de tolerancia y de

respeto extrajurfdfco hacia la libertad del hombre, pero no-

11eg6 a considerarse como un derecho pdblico subjetivo. 

Los Sofistas, consideraban a la actividad huMana COMO • 

una anarqufa, al no considerar los derechos del ho•br1 coMo

prerrogat f'as Jurfdicas de fstos frente a la auto·rfd1d esta-. . 
tal, puesto que debfa existir¡ pero en su r11lidad social, 

explicaban al Estado como 11 fruto de un pacto socf1l, sin• 
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que ror ello significara la comprobaci6n de su existencia. -

Considerando los fisi~cratas, los derechos del hombre como -

los elementos inseparabl~s de la persona humana en un ~stado 

de naturaleza, en el que nadie, siendo libres e iguales, to

mándolo como el ideal de la humanidad, que se ale anzarfa -

por medio de la supresi6n de la crganizaci6n. 

De la sfntesis expuesta de Grecia, tomada del maestro -

Burgoa, se deduce la sumisi6n del gobernado ante el poder pQ 

blico, a pesar de gozar derechos polfticos y civi~es. 

Hay diferencia de Esparta a Atenas. En la primera se en 

cuentra una desigualdad social, por su jerarquizaci6n tan 

marcada que la delineaba, en tanto que e~ Atenas se puede h! 

blar de una lib1rtad ffct1ca frente al pod1r p0b11co e~ sus· 

inicios; mis tarde, la primitiva aristocracia, se transform6 

a un sistt•a democrftico directo, gracias al respeto extran· 

jurfdico de los gobernados. 

Se lleg6 a implantar una garantfa, como es ahora conoc! 

da, la de legalidad de que todo acto pGblico y toda norma le 

gal debfan de llevarse de acuerdo con la costumbre jurfdica

de esos mornentos, y como una conquista mis, en el gobierno -

de Per1cles. Esta fuf la garantfa de igualdad ante la Ley. 

Se consideran algunos principios Jurfdicos en este pe-

rfodo pero no al grado de ser oponible a ta autoridad guber

namental de Grecia la cual no llega a ser Derecho Pdblfco -

Subjetivo. para ser tomada como tal. 
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d}. ... R O M A 

La sftuaci6n del individuo, se asemejaba a la de Grecia, 

puesto que su lfbertad tomada desde el punto de vista de un -

de.recho público inherente a su persona, oponible al Estado no 

extstfa en Roma, ya que de hecho se disfrutaba, pero sin te-

ner una consagración jurfdica que fuese respetada en las rel! 

ciones de derecho privado, y como facultad de fndole polftica. 

Asf el juicio de responsabilidad, tenfa como objeto, sancio-

nar al funcionario público, pero no trafa consigo una verdad!, 

ra protecc16n del gobernado frente al gobernante; toda vez 

que se caracterizaba una desigualdad jurfdica. 

En Roma, los plebeyos conquistar6n ciertos derecflos y 

prerrogativas que antes eran consideradas a los patrfcfos. la 

Plebe participaba ya en funciones gubernativas. 

La Ley de las Doce Tabhs, consagrlS algunos principios -

consistentes en la seguridad jurfdica da los 9obernados fren

te al poder público. En la Tabla IX, sa 1st1blecfa una garan

tfa competenc1al, estando prohfbfdo el ser juzgado por leyes

prf vat1 vas. 

Al paso del tiempo aparec16 la decadencta, al dfvinf zar

al Emperador, y sumir al pueblo en la indolencia¡ y el logro

que se advtert1ó en la Ley de las Doce Tablas en su perfodo -

imperial, decay6 el grado de quedar el gobernado a merced del 

poder público. El imperio de Cf.sar se caracterfz6 por su es-

cenci1l militarista. 
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Mh tarde en el sfglo tV se experimenta una transforma

cf6n, que opera cambfos radicales e.n el derecho pObHco, rel" 

presentados por el Emperador Constantfno, e.1 cual e.·1 terreno 

propicio para el florecimiento de los pueblos cristianos que 

comenzaron a formar Estados independientes al desligarse al

;mperio romano de occi~ente en la invasf6n de las tribus Qe! 

m!n teas. 

Como se desprende de lo enunctado por el Lic. Burgoa en 

Roma¡ a pesar de la problemltica social que atravesa61, se C! 

racte.rtz6, por la actividad civil y politf ca, que permitt6 ~ 

el ejercicio jurf.dfco indtvtdual, pero sólo en forma partfcM_ 

lar, mh sin que exhttera libertad humana dentro del dere-

cno púbHco, que pudiera ubicarla como un Derecho POliHco • 

Subjetivo frente a sus autorf.dade.s. Lo que caracter1z6 a es

ta etapa, ful la desigualdad jurfdica de e.se tiempo. 

e}.- EDAD MEDIA 

La sftuacf6n que guardaba el individuo como gobernado se 

traducía en una plena suped1taci6n de la persona al poder P! 
blico, realmente el pensamiento Jurfdfco-Poltttco tu• da ca

ricter ralfgfoso y teo16gtco¡ no se plantea nf se def1n15 11 

s it uac f 6n de 1 gobernado frt.n te a 1 gorte run ta, n t 11 c r16 n 1 -

se reconocf.eron los derechos del hombre en este rtg1men, 

puesto que el poder pOblfco era 1j1rctdo t1111poral .. nte por -

los monarcas y lle.vado en el aspecto esptr1tual por la fgl•· 

sia, constderlndose las autoridades como representantas en • 

la Dtvfnidad. 
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Más tarde, los juristas del siglo XV constituyeron una

jerarqufa normativa, que inicia la constderaci6rr del gober-

nante como un servidor del pueblo, con la oblf gaci6n de ob-

servar los principios del Oerecko Natural, del Derecho Divi

no y del Derecho de Gente.s¡ con lo cual se pre.paró el terre

no para una ideologf a. que reivindicarfa la dignidad de la -

persona humana y sus derechos y prerrogativas frente al Esta 

do. 

En el aspecto general que cita el Lic. Burgoa sobre la

Edad t4edia, se advierte una gran influencia religiosa, que -

raya e.n los extremos. El individuo carecfa de un marco jurf· 

dico apropiado en el que hiciese valer sus derechos ante las 

Autoridades, y estas al encontrarse investidas de "Voluntad

Di.vina", abusaban de su autoridad, conforme a su arbitrio. 

Empiezan a desenvolverse pos te r1 ormen te te orhs j urf di -

cas, que consideraban al hombre como elemento escencial de -

Derechos y Prerrogativas fundamentales, y que en el transcur 

so del tiempo, llevarfa al reconoctmiento de fstos en la 

esencia de.1 poder pOblico. 

f). - ESPAAA 

En su etapa evolutiva surgieron varias instituciones de 

derecho escrito que sustituyeron vtejas costumbres jurfdicas, 

se considera a Eurico como el prtmer legislador de aquel 

tie111po. Las "Leyes de Eurico", fueron mls tarde perfecciona

das y ampliadas, por el Breviario de Aniano, en el que se 
• 
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adoptaron algunas leyes y principios de Derecho Romano. No -

faltaron intentos de algunos soberanos godos, para estable-

cer una legislactón unlficada¡ pero e.n la historia jurfdica

de Espaila el ordenamiento de mayor significación en su his~~ 

ria jurfdica, fué el famoso Fuero Juzgo, denominado tambiEn

Libro de los Jueces o C6digo de los Visigodos. 

El Fuero Juzgo contenfa un ordenamiento de múltiples m! 

te.rías jurfdicas, tanto de Derecho PQblico como de Derecho -

Privado. El libro primero contiene un principio de la limita 

ci6n natural que desde el punto de vista ~tico polftico de

bía tener la autoridad real en la función legislativa y de -

justtcia, como de una legitimidad del monarca, toda vez que

tl Rey es Re.y, pe.ro por 11 apHcación del derecho. 

Hay otro estatuto que concurre a la integración del de

recho escrito espaftol¡ El Fuero Viejo de Castflla, publicado 

en 1356, en cinco libros de los cuales el primero versaba -

sobre cuestiones de derecho público, en las que se proclama

la facultaJ real para desterrar a los nobles, asf como a 1os 

derechos de los desyerrados, y a los quebrantamientos de hs 

heredades de los fijosdalgos • 

. Otra de las legislaciones que contrfbuy6 a la uni~ad 

del Derecho Espaílol y antecedentes directo fueron las famo-

sas Siete Partidas dal Rey Don Alonso X, remftidas escencia! 

mente a aspectos civiles y penales. 
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Al unificarse el derecho estaturario de los reinos de -

Castilla y Le6n, se realiza la emisión de las Sfete Partidas. 

As{ en la primera parttda, como cita el Lic. Burgoa: 

"""Por derecho natural, lo que debe entenderse, por el

de gentes (Jus gentium), por leyes, usos, costuMbres y fue-

ros, prescribiéndose el carkter realista que debe tener ro

da legislación, en el sentido de que ésta debe amoldarse a -

las necesidades que surjan en la vida de los pueblos y expe

riment~n todos los cambi~s y modificaciones que aconseje la

realidad social. 111111 (2} 

En la segunda partida: 

111111 Se comprende el derech.o Polftico, cuyo principio de

sustentación lo constituye las ideas que en la Edad Media i~ 

paraban sobre la radtcaci6n de la soberanfa, o sea, que ésta 

residfa en la persona del monarca por "derecho divino", re

puUndose el rey como "vicario de Dios" con poder sobre sus

sGbdttos "para mantenerlos en verdad y en justicia cuanto en 

1 o tempo ra 1 , 11 11 11 
( 3) 

En 1305 fuf promulgado el ordenamiento denominado Novf-
• stma Recopilación de Leyes de Espana en el reinado de Carlos 

IV, implicando esta legtslacfón, una regulación minuciosa y-

{2) Op. cit. pp. 79 
( 3) Op. c 1t. pp. 7 g 



27 

detallada de diferentes ma i.! rias jurfdicas, por lo que se 

considera completa. 

En re he ión en el anllish j urf df co que se h il de ta 1 lado, 

se ad v f e rte. q u e has ta antes de la consti tuci6n de C&di z de-

1812 no se consagra ron derechos públicos subjetivos; ya que-

el súbdito carec1a de. un verdadero derecho oponible a la ac

tividad de las autoridades, y de igual manera, ~stas no tenfan 

obligaciones propiamente jurfdfcas en favor de los goberna-

dos, por no estar establecido, en algún aspecto normativo. -

de donde se concluye, que al respecto no se encuentra ante.ce 

dente htst6ricos de garanttas individuales. 

r~o se puede dejar de anotar en el acordado hecho en las 

cortes del reino de Le6n en el a~o de 1118, conocido como el 

"Pacto Polftico-Civil", se encuentran diversas disposiciones 

de materia civil, penal, polft1ca y administrativa, como tam 

bt•n las concernientes a la 1nvtolabf lfdad del domicilio por 

el rey (artículo 6) y a la garantra de audiencia (artfculo ~ 

13). 

En el aspecto de antecedentes htst6ricos de algunas de

nuestras garantf as fndfvfduales, lo encontramos en el "Priv.!. 

11.91.0 General", expedido por Don Padro. III en el Reyno de 

Aragón, del ano de 1348, donde se consagraban derechos fund! 

mentales a favor del gobernado, oponibles a las arb1trar1.ed! 

des del poder pGblico por lo que hace a la lf6ertad personal. 

Las garanttas de seguridad Jurfdfca contenidas tn fsta, se -
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hacfan valer a trav«s de distintos medios procesales, conoci 

dos como "Procesos Forales", que constituyen algunos de 

ellos, remotos antecedentes del juicio de Amparo. 

Los derechos individuales frente al poder pOblico de la 

Constitución de 1812, conservados en la de 1837, asf como en 

el estatuto constitucional de 1845, si bien no pudo sar vigei 

te, este por los sucesos militares de 1854, con motivo de los 

pronunciamientos de los generales Dulces y 0 1 Oonney. En 1869 

se promulg6 una nueva Constttuct6n, con el deseo de los Cons 

tituyentes de afianzar la justicia, la libertad, la seguridad 

y la propiedad de los habitantes de Espana, de donde se. de.s

prendi6 un ordenamiento verdadero respecto a los derechos de 

los que vi vhn en España. 

Mis tarde en el movimiento republicano en 1973, se ela· 

bor6 un proyecto de Constituci&n, que substituy6 el rf!1imen

monirqutco, por el sfsteMa polfttco federal, que se asumfa -

en forma de RepQbltca, mis tarde en 1876 Oltfma Constitu--

ción Mon~rquica Espanola, se sostuvo una dtclaradón de los

dtrtchos fundamentales de los espaftoles, como en los anteri~ 

res. 

Mediante la Constftuctón de 1931, se. implant6 un rfgi-

men republicano, an el que ademas de contener un catilogo de 

garanths indhfduales, se constituyeron medios- para su pro

tecci6n. 
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La anterior, fúe de. vt;encfa effmera, por el golpe del

Estado, producido en 1936, y a consecuencta de éste, se en-

tronizó la dictadura franquista. Posteriormente el 17 de ju

lio de 1~45, Franco exptdt6 un ordenamiento deno~inado 
11 Fuero de los Espanoles 11

1 el cual fué modificado por la Ley

Org&nfca del Estado Espaftol del 10 de enero de 1967. En di-

cho fuero se declaran distintos ''De.recf\os" de los espaffoles

encontr&ndose verdaderamente lfmttados en lo concerniente a

las libertades del hombre. 

Espafta, como nos refiere el Lic. Burgoa, tuvo una gran

etapa evolutiva en su htsttorfa jurfdica y por lo que a este 

J tema se refiere, se encuentran bases escenciales y primordi!. 

les, co•o de antecedentes a nuestro C6digo Polftfco en mate

ria de derechos PGblicos subjetivos. 

Conforme se va transformando Espafta, se advierte que 

dtsde tus tn1ctos, se estahlecie"':'.l" institucfones de derecho 

escrito para dejar a un lado las vtejas costumbres Jurfdicas 

hasta convertirse en leyes, en que se adoptaron las realida

des sociales 1 estatutos Jurfdicos si bten con marcada difi

cultad, puesto que mis tarde, aQn cuando ya estaban estable

cidos y determtnados los derechos fundamentales de los espa· 

lloles, fstos desaparecen en e 1 rfgimen frinqufstl. 

g). • INGLATERRA 

Por sentencia social, hubo pr•ctfc1 constanta de h H· 

bertad, por los acontecfmf.entos flfst6rfcos en defensa de los 
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derechos fundamentales del tn!Jlés, por cuya razón apare do -

una Constituci6n inglesa, cuyos normativos consuetidinarios

dertvaban de diversas legislactones aisladas en la práctica 

jurfdica realizada por los trfbunales. 

La costumbre jurfdica interpretada y definida por los -

tribunales, conocida como el common law, en variadas ocasio· 

nes fue controvertida por el rey, quien confiado en su au":o

ridad se consider6 sumamente poderoso para poder sustraerse

ª sus imperativos; lo cual provoc6 en Inglaterra conmociones 

que sirvieron para que los gobernad~! tubiesen nuevos triun

fos sobre el monarca, como reafirma los documentos públicos

obtentdos del rey, en las que constan los derechos fundamen· 

tales del fndivtduo, denominados "Cartas". 

Asf a principios del siglo Xll los varones ingleses, C! 

mo nos cita el Lic. Burgoa, obligaron al rey Juan Stn Tf1rr1 

a firmar el documento polftico de los derechos y libertades 

en Inglaterra y orige.n remoto de varias garanths constituci! 

nalesnales de diversos pafses, principalmente en AmArica. 

Nos referimos 1 la famosa "•agna Charta•. 

La referida le gis laci &n en su artf culo 46, reconoce. a 1-

hombre libre, la garantfa de. legalidad, la de audiencia y de· 

,legitimidad de los funcionarios o cuerpos judtchles¡ lo que 

constituye un claro antecedente de nuestros artfculos 14 y p 

16, en lo que se refiere al primero de estos, en cuyo segun

do plrrafo se encuentran insertadas garantf as de precepto an 
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glosajón, que inspiran así ~tsmo la enmienda quinta a la Con! 

t1tución americana, de la mencionadas garantfas cuya expre-

sión era "debido prece.so legalº. Dicha carta df6 uri cambio -

significativo, trajo consigo un acatamiento obligatorio al -

monarca, por que al jurar solemnemente su obediencia, exten

di6 su acatamiento obligatorio a sus sucesores. 

Postertormente en la historia jurfdica de Inglaterra, -

surgió un documento importante, la famosa Petici6n Of Riqths, 

redactada por el célebre sir Edward Coke, donde se invocaron 

los estatutos y normas del common law, en el que solicitaban 

y exigfan su respeto a Carlos I, por sus dfversas arbitrari! 

dades hecnas bajo su reinado en perjuicio de sus súbditos.

teniendo el car&cter jurfdico obligatodo, por la interven -

ción del parlamento inglfs haciéndola suya en una exhorta -

ci6n que dirigió al rey en junto de 1628 para que se cumplfe 

ra, por cuya razón se conv1rti6 en una decisi6n parlamenta· 

ria, se 1ncorpor6 al common law, como un acto público de re 

frendo a los estatutos normattvos anteriores. 

En 1639 se ampl.10 el marco de hs garanths individuales 

de la libertad y tribuna, portaci6n de armas entre otras; 

con el estatuto Bill Of R1gths, en cuyas disposfciones se en 

cuentra que el rey no podrfa suspender las leyes nt su ejec.!! 

ct6n sin consentimiento del parlamento; de la legalidad de -

los impuestos decretados por la Corona; derecho de pet1c16n

en favor de los s0bd1tos¡ del mantenimiento de ejfrcf tos de

t1empo de paz y la fmposfct6n de contribuciones solo con 
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permiso del parlamento¡ de expresi6n del pensamfento y del -

"hablar 11 en el Parlamento¡ prohibicfón de exigir fianza e -

imponer multas excesivas, asf como de fnfrfngir penas crue-

les y en desuso, de portación de armas y la lfbertad en la -

elección de los comunes. 

En el ailo de 1653, las ideas de Olfverfo Cromwell plasm! 

dos en el "Instrumetof Government", se instaura una especie

de separaci6n o divisiones de poderes, para exclufr las arbi 

trariedades del poder público en beneffcfo exclusivo de los

gobernados, de donde se advierte el principio de Supremaci§

Consti:tuciona 1. 

La evolucfón jurfdtca de lnglaterra exhibe el ideal de

defender los derechos fundamentales del ingltfs, como se ad·· 

vierte de la promulgación de la Constitución Inglesa, en la

cual se fundhron y la pr&ctica jurfdica de tribunales. Sin

que en la especie mediera un acto le.gfslativo formal sino -

que operó la solemnidad del reconocimiento de la autoridad.

En la que es prototipo de ser una constitución expedfda, a..: 

diferencia de las otras, en qua era necesario un acto leots

lati vo. 

Oe lo anterfor se desprende. la observacf6n de que en su 

constante pr&ctica a la liberta_d, los gobernantes obtienen -

diversas conquistas como esti visto en los documentos públf-. 

cos "Chartas" que reconocfan principios fundamentales. 
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Se ve entonces ya en Inglaterra la obligatoriedad a ca~ 

go de las autoridades, por ser el punto primordial Pª"ª la -

observancia de las leyes emitidas. Mis tarde se convirtio en 

imperativos más rfgidos que crearon el acto pOblico de re--

frendo a los estatutos normativos que antecedieron. 

Conforme se transformó el aspecto hist6rico jurfdico de 

Inglaterra, las garantfas individuales ampliaron y enriqueci! 

ron en beneficio del derecho del gobernado ante sus autorida 

des, mediante el ejercicio ~e 1íl ley y sin que e" ni~9ún mo-

~ento Pudieran ser desconacirtas por el rey. 

Se observan en los antecedentes citados los correspon-

dientes de nuestras legislaciones Constitucionale.s respecto

• la garentfa de audiencia, legalidad, legitumidad¡ que con

sagran los artTculos 14 y 16 constitucionales. 

h ) • - FRANCIA 

El maestro Burgoa nos se~ala: 

"""A diferencia de. Inglaterra, en donde el Constitucio

nalismo surge paulatina y suceshamente merced 1 distintos h! 

chos h1storicos, en Francia de manera sObdita y repenttna de. 

Jestruye el rfgimen monlrquico y absolutista t se tmplanta -

uno nuevo, democrltico, individualista, y republtcano. Si 

las garanHas individuales. si el respacto a la Hbertad, 

surgieron en Inglaterra por tmpulsos propios del pueb.lo, St!!. 

ttdos y experime~tados por su misma 1d1osfncracf1, en Franc11, 
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en cambio fueron producto de elaboraciones doctrinarias, de

corrientes, teóricas, propias y ajenas que encotraron en el

pueblo fr&nces un amplio cc\mpo de desarrollo y realización,

Y cuya precaria situación contribuyó no poco a ello. Fué asf 

como el pueblo enardecido por la desgracia de la opre.sión, -

de favoritismo y de la inequidad ejercidos por el gobierno, 

rom~ió los moldes jurfdicos y polfticos de la Francta Absol! 

taH:;ta, negativa de libertades en completa incompatibilidad 

con los annelos populares de liberación 11
:
111 (4} 

En la revoluci6n francesa, surgieron conflictos de di

ferentes factores: el pensamiento filos6fico polftico del si 

glo XVllI, el constitucionalismo norteamericano difundido en 

Francia por medio de las constituciones particulares de los 

Estados que formaron la Uni6n Americana y de la Constitución 

Federal; as'f' como de la realidad pol'f'tfca y social de acusa

da tiranfa, despotismo, arbitrariedades y menoscabo de. la dii 

nidad humana. 

Jellinek, en su estudio sobre la declaración francesa ci 

tado por el Lic. burgoa sobre los derechos del hombre, mani

fiesta lo siguiente: 

111111 Niega por la cual esta ciAentada los princfptos CO! 

sagrados de Juan Jacobo Rosseau, puesto que el individuo no-

(.4) Op, cit. pp. 91 
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p conserva para sf un solo ltomo de derechos al 11o••nto en que 

entran en el Estado, ya que estos derechos los r•ctbe d1 la 

voluntad g1neral qu1 d1t1r11tna sus Hmftas, pero no dabt nf 

puede ser restrfngfda por nfnglln poder; nf h propt1d1d p1r

tenec1 11 indtviduo, sf no es por virtud-de una concepct6n -

del Estado, 11 contrato social hace al Estado seftor de todos 

los bienes de sus miembros, que conttnüa poseyindolos sola -

mente "Coao depositario!' del bhn pllb.1fco 11 .La Hvertad cht

ca c:onsist1nt1. s1mp1emnte en lo que queda al indtvtduo des

pufs de la d1t1rmfnac:i6n de sus deberes cfvtcos, Solo la Ley 

p111d1 dictar fstos dtbere.s¡ según el contrato soc11l, las 

11111 d•••n ser tgu1l1.s para todos los ciud1d1no1; fst1 11-

p1r1 11 poder 14*·1r1110, que 111.va en st mh•o tus 11ranth1• 

11 Gnico lfmft1 que brota di su propfa natural~ia. la concep 

ctan dt un Estado original que el kombrt tr1nsport1ti1 a 11 10• 

ciedad y qua se presentar! como una llmltacl5n jurfdfc1 dtl 

soberano, es expresamente rechazad• por Rousseau. Ahora ~fin 

como la Dtc:Jar1ci6n di Dere.ch.os pretende truar entre t.1 E.! 

tado y los individuos, 11 lfnta de d1marc1c~~~ 1t1rn1 qui -

el legislador debe tener siempre anta los ojos como lfmtt1-

qu1, un1 v1z por todas, le es impuesto por los dar1c~os n1~ 

tur1l1s, tn1lt1nables y sagrados dal bombra, as evtd1nt1 qui 

lu ttorfu de. Ro:usuu lejos d1 11r 11 b111, con contri -

r111 ah D1cllr1cUn de loa Dlrt.cflos dal llOllb..N. 11 .. (SI 

(5} Op. cf t. pp. 13 
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Esta referencia, esta 1nfluenchd1 por las f deas de Na 

pol16n y de Luts XIV; que consideraban al Estado como unipo

tante¡, e~ tanto qua 1 la d1cl1ract6n del mls absoluto ind1· 

vt dualisnio. 

Ver da de ramente la De e la raci 6n abso 1 uto de 1969, 

co11tenh un pr1nc1pf o netamente fndhfduaHsta y liberal. En 

su aspecto indiv1du41ista, toma el tndfvfduo como el objeto 

ucencial y único de la protecct&n dal Estado y de sus ins

tituciones jurfdtcas, revellndose una concepc16n Jus natura

lista: "el objeto de toda asoc1acf6n polftica et la conserva 

c16n de los derechos naturales e tmpr1scrfptt~le del ~ombre

Sftndo la libertad, 11 propt1d1d, 11 119urtdad 1 11 resfstan 

eta a 11 oprt1Un 11
• Anllogo 11 pr1nc1p1o tnstaurado en e1 r 

pr1rNr precepto de nuestra Const1tuct6n de 1857, que df.ct: -

•el pueblo mexicano reconoce que 101 d1r1cho1 d1l h.0111brt. son 

la base 1 el objeto dt las tnst1tuc1ones socf1les". 

En su aspecto liberal prohibe al Estado toda tn.terven -

cic1n en las relaciones entre particulares que no tuviese por 

objeto evitar que el libre desarrollo de la actividad fndt vi 

dual ptrjudtcarl o danar& los intereses de otro u otros fn

d1vfduos, conctbffndo al Estado como u~ mero poltcfa; como -

st r1ft1r1 al 1rtfculo cuarto d1 la Otcl1raci6n:"la lfbert1d 

con111ta 1n poder h1c1r todo aquello que no dafte a otro; por 

lo tinto·, tl eJtrcfc1o dt los derechos naturales df! cada h.om 

br• no thn1 111h lf1111 ti q u1 aq ue 1 lts que se aseguren 1 los 

de•&• 111f1111bro1 de 11 1oct1d1d del goce d1 los mismos derechos. 
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Estos lfmites no pueden ser consignados mh que por la Ley". 

Como se puede ver h dechrac16n francesa de 1.789 versa 

ba sobre una concepc16n de los prin~ipios democrU1cos, indt 

viduli,sta y liberal, que la adopto el Estado Mexicano en al

gunos ordenamientos fundamentales, principalmente en la Con1 

tttuct&n de 1958 y que actualmente rige el Francia. Dado que 

el pueblo francfs proc1am6 su adhesf On a los derechos del hofil 

brt y a los principios de la soberanh, como fueron observa

dos en la De ch rae i ón de 1789. 

Como puede apre1;1arse e.n Francia opero la concentraci&n 

de ideas e inquietudes de varios pensadores. 

En el orden de anl11s1s se encuentra un principio lndt v!· 

dualista y liberal que lo caracteriza·¡ y aunque no tuviera· 

un r•gimen Constitucionalista en su preciso momento h1st6r1· 

co, fue el antecedente primordial que d16 la pauta el reco11_g 

ctmUnto de 101 derechos del gobernado, de grandes alcances

en el desenvolvimiento de otros pafses que el propio de or1· 

gen. 

i),· COLONIAS INGLESAS DE AMERICA 

Las Colonias en Amlrtca, tuvieron el antecadente de la· 

trad1ct6n jurfdic1 de lnglaterra, tomada por el common law,· 

cuyo principio fue el espfrttu de libertad. 

Mb tarde, el rey al fundar y organizir hs colonias.• 

emttio reglas de gobierno por medio d1 1utorizacfonts,· que p 
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rectbteron el nombre de cartas, mismas que concedfan amplfa

autoridad y autonomh su rfgfmen fnterior; con el carfcter ~ 

de Ley Fundamental en cada colonia, por lo que las autorf da

des no podfan actuar, sf no acataban estrictamente sus disp~ 

sfciones. En esta forma el constitucionalismo de Inqlaterra

se fortalecf6 en las colonias. de Am4rfca. 

En su desenvolvimiento hist6rico, surgieron violaciones 

a las concesiones, ya que la metr6po11 no querfa reconocer .. 

los derechos humanos a las colonias americanas¡ por lo que • 

mis tarde y antes de su emancipaci6n total de Inglaterra, ya 

algunas colonias nacfan declaraciones en sus respectivas car 

tas en lo que destacaba chramente su autonomh gubernatha. 

De las Constf tucfones elaboradas por las Colonias Brtt! 

nfcas de 1~orteamlrfc1, la di Virginia contiene derechos fun

damentales del individio, considerando fsta su punto escen•

cial: la igualdad legal entre los nombres. 

En ge.ne ra 1, se puede dec f r que todas 1 u Cons ti t ucf one.s 

de las Colonias Inglesas, practicaron el Habeas Corpus, lle

vada tambffn por la Constitución Federal de los Estados Uni

dos de Norteamfrica. 

j).- ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos surgi6 como nacf 6n unitaria. de vida ju• 

rfd1ca ind1p1ndiente mediante una Federaci6n, cuyos documen

tos que fueron prevalecientes: Artfculos de Confederac16n Y· 

Unf6n Perpetua d11fne1ron su marco a seguir. Como lo comenta 
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el Lic. Burgoa e.n su estudio multi.citado. 

En relaci6n a esto, Jelltnek comenta citado por el Lic. 

Burgoa. 

111111 Las cartas de Connecticut y Rhode. Islan, de 1662 y-

1663, son Constituciones escritas muy antiguas. En 1776 la -

antigua colonia de Virginia adopta su Constitución particular, 

siendo lo más completo, para que más tarde inspirada a la -

misma Constituci6n Federal Norteaméricana ..•..• Lo más impor 

tante de esta Constituci6n, consiste en el cat!logo de dere

chos (Bill of RightsJ donde se consagraron las fundamentales 

prerrogativas del gobertado frente al poder pQbltco f~ancés

de 1789. 111111 (6) 

De las de.mis Constituciones celebradas en las Colonias 

Britinicas de Norteamérica, destaca la de Virginia, porque -

consagra derechos fundamentales del individuo, como la decla 

raci5n de igualdad legal entre los hombres. Ademls de estos

derechos, en los estados particulares de la Unión Norteamlri 

cana se practicó el Habeas Corpus desde la época colonial, y 

respetada por la Constitución Federal de los Estados Unidos

de América. 

En esta sfntesis del maestro Burgoa, se dej~ ver la in

fluencia jurfdica de inglaterra, las incorporaciones de las-

(6}. Op. cit. pp. 99 
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Colonias lnglesas en Amirica. En su transcurso histórico-ju

rf.dico, se implantan aspectos formales, teniendo el principio 

de Ley Fundamental en cuanto a cada Colonia, que lleva consi 

go un control de las autoridades para cumplir las disposici.Q. 

ne s e mi t i da s • Es t as d i s p os i ci o ne s e r a n con oc i das como Ca r ·::as , 

en las que las Colonias declaraban su clara autonomía guber

nativa. 

Las colonias inglesas reunieron los pocos recursos y -

combinaron sus esfuerzos en acción conjunta en contra de In

glaterra; para llegar a este propósito se expidieron los Ar

tfculos, en la que se consolidaban trece Colonias, y estas -

más tarde fueron entidades federativas de la Unión Arnéricana, 

para lo cual, cada Estado Sl:l depojó de ciertas facultades -

inherentes a su soberanfa, y depositó su ejercicio e.n un or

ganismo llamado "Congreso de los Estados Unidos". 

En la Constitución de los Estados Unidos de 1787, no se 

observa ningún enunciado destinado a los derechos del gober

nado; se explica que el propósi.to primordial fue de conver-

tir el régimen federal en federativo por medio de una enti~

dad jurídica y politica. 

Dado que estos principios ya se encontraban instaurados 

en las constitucionés locales, se entendió que constitufan -

problema meramente de los Estados. Al entrar en vigor la 

Constitución Federal, se hicieron reformas a los mencionados 

derechos elevándolos al rengo de garantta nactonal. 
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Dice el Lic. Burgoa, a1 respecto: 

1111
" La primera, que establece la libertad religiosa; la 

segunda concerniente a la libertad de posesión y portacf 6n -

de armas• la cuarta, 4ue instttuye la garanth de legalidad

frente a actos que lesionen e.l itomicilio y la persona del g~ 

bernado9 la quinta, que consigna la garanth de audiencia y

de una justa indemnización en materia expropiatoria, estando 

concebida en los siguientes términos: 11 A nadi.e se le privar& 

de la vida, la libertad o la proptedad, sin el debido proce

so legal; ni se ocupara la propiedad privarla para uso públf.

co s:in una justa indemnización. 11 E.stas emnie.ndas fueron pro

puestas y aprobadas en 1791¡ y al terminar la gue.rra de sece 

sión con el triunfo de los Estados del Norte, aboltciontsta

de la e.schvitud que prevale.ch en los del Sur, se tncorpor!. 

ron a la ConstHucf.ón las enmtendas que instituyen la i~ual

dad h.umana, concebida en los siguientes términos: "nf en los 

Estados Unidos ni en cualquier lu~ar sujeto a su jurisdicción 

habr& esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de 

un delito de.1 que el responsable. haya quedado debidamente 

convicto" (enmienda 13-1865); todas las personas nacidas o -

naturali.zadas eo los Estados Unidos y sometidos a su jurts-

dicción son ciudadanos de los Estados Unidos y los Estados -

en que residen. Ningún Estado podr& dfctar ni dar efecto a -, 

cualquier Ley que limtte a los prtvtlegtos o in111u1bles dt. -

los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podr• Estado -

alguno privar a cualquier persona de la vfda, de la Hbe.rtad 
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o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cual

quier persona que se encuentre dentro de los lfmites jurfs-

diccionales la protección de las leyes, igual para todos", -

{enmienda 14-1878). Como se ve, esta Oltima enmienda reitera 

la garantfa de audiencia contenida en la quinta, imponiendo

s u observancia a toda autoridad.""" (7) 

En conclusión: la homogeneidad de los Estados Unidos fue 

la clave principal de realización cuyo fin tuvo una mutua de 

fensa de sus intereses, e.n la que cada Estado de las trece -

colonias competentes, cedió ciertas facultades a una autori

dad denominada "Congreso de los Estado Unfdos"¡ cuyo carie-

ter fue meramente consultivo. Su vtgencta fue de exfstencia

effmera, ya que mh tarde, de.spue.s de ser promulgada la Con1 

titución de l787, en el que. no se. encue.ntra referencias a -

los derechos del individuo o garantfas del gobernado, se es

tablecieron en el orden de g1r1ntfa nacional. 

Este avance de la Constitución de Estados Unidos, es el 

logro de mayor trascendencia en relaci6n con las garantfas -

individuales, toda vez que ha sido ante.ce.dente inmediato en

cuanto a su fundamentación de los paises lattnoaméricanos; -

claro est&, que cada pafs tiene un momento htstórtco r cir~, 
cunstancias· especiale.s para ub.icar la trascendencia de los -

{7} Op. cit. pp. 102 
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hechos que la motivaron¡ c~~o es el caso de nuestra Constit~ 

ci6n, en que los pensadores en su debfda fpoca, establecfe-

ron principios fundamentales y Qnfcos, reconocfdos en nuestro 

Derecho Posf tf vo de mayor repercust6n e.n los Derechos Pdblf

cos Indf viduales. 

ll).· U. R. S. S. 

la Constttuci6n de la Uni6n de RepQhlfcas Sovfftfcas, -

se encuentra impregnada de principtos h!sicos del Marx-Leni

nismo. El artfculo 12 dice: 

"Obtener un trabajo garanttzado y renumerarlo según su

cantidad y calidadu. Se establece adtmls la tgualdad Jurfdi

ca, econdMica, cultural, social y polfti.ca 1ntr1 tl hombre y 

11 •uJer (articulo lZZl¡ h de nacionalidad y rau (artfculo 

lZll¡ reco~oce la lib~rtad de expresi6n del pensamiento por

medi o orales y escrHos (artfculo lZSl, f.dea que se encuentra 

supeditada a los intereses de los tra~ajadores, lo cual des

truye la libertad anterfor~entt mencionada, por estar vincu

lada la tmisi6n del pensamiento a ciertos prtncfpfos o fines 

previos, por cuya raz6n dicha lfhertad no extste crelndose -

un gobierno dtctatorfal, instaurado por la dfct1dur1 del pr.2,. . 
letartado, r1spet1ndo en ellas reglas de convfvtncta en 11 -

sociedad soc1111stl que se haya fijado por sus autorfd1des •. 

En su artfculo 127 no se encuentra ninguna garantfa dt· 

seguridad jurfdtca, no hay condiciones en que proceda la de~ 
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tenc16n¡ del juez soviético carece de libre arbitrio para i!l 

terpretar y aplicar las normas jurfdicas, quedando éstas sin 

observancia frente a las ideas directrices que emanan del

partido comunista, el juzgador tiene que u~icar su decisi6n-

a la conciencia revolucionaria, y esta debe. incluir cualquier 

idea que no haya sido propuesta por dicho partido; por lo 

que al interpretar las normas jurfdicas se vierten a su libre 

convicción. Se habla entonces del principio de Legalidad So

cialista. 

La Constitución anter~or de 1936, fue sustituida por la 

del 7 de octubre de 1977, aprobada por el Soviet Supremo de

la U.R.S.S., y tiene los mismos lineamientos del anterior. 

En lo referente a los derechos subjetivos, la citada 

Constf tuc16n, establece la igualdad de todos los cfudldanos

ante la Ley, sean. mujeres o varones (artfculos 34, 35, 36)¡

concede el derecho al asilo a los extranjetos por defender -

los intereses de los trabajadores, st eran perseguidos por -

esta causa, y la del tnterh por la paz (articulo 381; esta· 

blece e.1 derecho de elegf r profe.si6n y el deber de. trabajar· 

{artfculo 40)¡ consignado aspectos de carlcter laboral y pr!_ 

vi.si.6n social (artfculos 41, 42 y 43li el de.1 derech.o a la • 

vtvtelda, a la 1nstruccf 6n y a disfrutar de los adelantos -

de 11 cultura (articulo 44, 45 y 46}¡ el otorgamfento al de

re.ch.o de petfcUn y de crftica respecto a los defectos del -

trabtJo lartfculo 49); la libertad da expres16n, de pensamie! 
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to y Je las ideas bajo dhtrntas formas, los artfculos 47 y-

50 los define con cierta .1imitaci6n, por lo que respecta a -

su eje.rcicio ya que deben estar de acuerdo con los ffnes de

edi ficaci6n comunista y con la tendencia a fortalecer y des! 

rrollar el régimen soc1a11sta. 

En lo tocante a este Pafs, se"alé en breve resena la par. 

te escencial, respecto de los Derech.os Públicos de mi tema,

tamando como punto básico la multtcttada fuente del Maestro

Surgoa, por lo que lo es de concentrarse. lo siguiente: 

Las Constitucione.s promulgadas en la u. R. S. S., cate

g6r1 camente se inclinan a la llamada di.ctadura del proleta-· 

rhdo, por lo que encontramos parc1alidar1 en ellas, no fiay• 

la lfbre determinación de e.leg1r en el 1ndi.v1.duo, para que· 

11 se encuentre en un lmbito de 11.bertad y de desarrollo en

e 1 la. Todos esUn supedi.tados a un orde.namiento de rfgimen .. 

socialista, pira estar dentro de la directrices totalttarias 

que las caracteriza. 

1).· REPUBLICA POPULAR CHINA 

La Const1tuci&n de la RepOblica Popular Ch.tna expedf.da

en 1954, contiene algunos lineamiento~ de nuestra Ley Funda-· 

mental' de 1917, en lo refe.rente a los derech.os del gobernado, 

advtrttfndose claros perfile.s en cuanto al 11 8.ten ComQn 11 y •• 

• 
11 Justfch Social". E.n lo concerniente a las libertade.s fund! 

mental~s del hombre, d1ch.a Constttuct6n reconoce como derecho 
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de todos los ciudadanos de la República, previniendo que el

Estado debe garantizarlas y dar los medios suficientes para

su ejercicio (artfculo 87}. Mh tarde fue sust1.tufda por la

del 17 de enero de 1975, de la Cuarta Asamblea Popular China. 

Brevemente. daré algún bosquejo en lo que se refiere a los d!_ 

rechos del gobernado¡ conforme a la line.a de información del 

del Lic. Burgoa: 

Artfculo S., habla sobre. la existencia de dos tipos de

propi.edad sobre los me.dios de. producci.ón: pro;iie11!d socialis

ta de. todo el pueblo y propiedad colectiva socialista de las 

masas trabajadoras. 

Artfculo g., el Estado protege e.1 derecho de propiedad· 

con los ciudadanos sobre sus \ngre.sos ob.teni dos me.di.ante el·· 

trabajo, sus ahorros y otros medios de subsistensia .. 

Arttculo 13., nos habla de una plena manifestación de -

las ideas, franca exp1>sictón de las op1.niones. 

Artfculo 26., "Los derechos y deb.e.res bhicos de los .... 

ciudadanos son: apoyar la d1recci6n de.1 parti.do comunista de 

China, apoyar el rdgimen socialista o obedecer la Constftu-

ctón y las leyes de la RepObltca Popular C~tna". 

Artfculo 28., por lo que toca a los cfudadanos, fstos,

ttenen la libertad de pala~ra, de correspondencia, de. prensa, 

~eunt6n, de asoctacf&n •••••• "La lfbe.rtad personal el domtc! 

110 de los ciudadanos son inviolables. NfngQn ciudadano pue-
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de ser detenido sin dectsió11 de un tribunal popular o sanci6n 

de un organismo de seguridad pablica". 

La sfntesfs expuesta, nos indica al predominio de un f!. 

gimen socialista, en que los derechos y deberes escencfales

de los gobernados estan supeditados a la dtrecci6n del Part! 

do Comunista de China, despleg&ndose sus actividades dentro

de los 6rganos estatales, para que el gobernado ~olo tenga -

la obligación de acatar las disposiciones de ellas, en el -

efecto de obedecerlas. Como le encuentra fundamentado en la

Constitución de 1975 en su artfculo 26. 

m}.· MEXICO EN SUS GENERALlDADES 

Al tnictar al eximen del derecho n1cton1l, es conventente 

enfocar los aspectos directos que dieron ortgen 1 las garan~ 

tfas individuales; se parte entonces de los puntos escencfa

les; sin perjuicio de abordar mis lige.ramente el orden cron~ 

lógico. 

Lo que ahora se expone servirl para tener una tdea gen! 

ral del individuo en su desenvolvi.mi.ento social, jurf'dico y

polf'tico, en relación con sus autoridades y organismos Esta~ 

tales. En su devenir histórico, aparecen los matices prima-

rios de conocidos derecllos del gobe.rnado,· como los Oerecrtos

PGbltcos lndtvtduales. 

Se encuentra en prtnctpto tndhtdu11tst1 y 1ib.1r1l que

lo caracterfza; y que aunque no tuvtera su rfgfman constftu· 

et ona11sta en su preciso mome.nto hht6rtco,. ful un 1nte.c1d•!!: 
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te primordial que bajo los problemas acontecidos para su or! 

gen, dieron la pauta para el reconocimf en to de l·os derech.os

del gobernado, lo que trajo consigo una trayectoria jurfdfca 

social que alcanz6 trandes matices para el desenvolvimfento

de otros pafses¡ y de Francia principalmente en cuanto a los 

Derechos Subjetivos Públicos. 

En los regfmenes sociales que precedieron a la Colonia, 

no se pueden descubrir antecedente de nuestras garanttas in

dividuales, por lo que es imposible h.ablar da que el gober-

nado era tftular de algún derecho público individual frente.

a 1 gobe rn ante. 

Posteriormente en la Nueva Espaft1, estuvo vtgente la L~ 

gis 1ac16n expedf da por 1 as Col onhs de. Amfri.ca, conocfdu c~ 

mo Leyes de Indias, en la cual se encentra una sfntests del

derecho hhplnico y de costumbres Jurfdfcas aborfgenes, con

un cdmulo de diferentes cuestlones, y en la que se advierten 

prevenciones real~s que dan una idea de la situact&n da los 

gobernados durante. el r•gimen neo-espanol. 

Conforme a los sucesos h1st6ricos que se desenvolvieron, 

surgi6 la tendencia a establec~r la tgualdad polfti.ca entre

Espana y sus Colonias como se verlftca en el hecho trascende! 

tal de octubre de 1818; fntciado por el movi.mi:ento Insurgente., 

que exptdt6 un decreto que decl1r6 que los naturales de los

dom1nios 11paftoles de ultramar eran iguales e.n derech.os a 

los de 11 penfnsuh, se refiere. al Respecto el Lic. Jorge 
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Saye~ Hela, en su I tomo del estudio del Constitucionalfsmo

Sochl Mexicano. 

111111 Dificil es encontrar, en toda la h.fstoria constitu-

c1onal, antecedente m&s remoto y completo so5re lo que serfa 

la primerfsima medida de carácter social que tomara el Padre 

de la Patria, conviertfendose en fiel interprete de los sen

timientos y anhelos de su oprimido pueblo: la abolición de -

la esclavitud. La primera condena pQblica de esta infamente

práctica, para beneficio de la h.umanidad entera, se encuen--

traen la manifestaci6n proclamada de don Miguel Hidalgo, y

las que bajo su influencia e inspiración la orecei:!ieron1! 1111 (8) 

La ConstituciOn de 1812, representó para Mfxico un ava[ 

ce jurfdico, dejando Espafta de ser un Estado absolutista para 

convertirse en una monarqufa constitucional, despojando al -

rey del car!cter de soberano que tenfa y de la fnvest1'dura -

de voluntad divina; considerándolo m!s tarde como mero depo

sitario del poder estatal, reduciendo su potestad gubernati

va a las funciones administrativas, y diferenciando clara~en 

te. éstas de las legislathas y jurfsdfccfonales. 

La vida histórica de nuestro pafs, se desarro116 en dos 

direcciones, que comprenden del perfodo de. lRlQ a l82l, y -

parte de esta fech.a. El más importante. hech.o fuf la a6olfc16n 

de la esclavitud expedi.da por Kfdalgo e.1 6 de dfciembre de -

1810. Mis tarde se form6 una especte de asamblaa constttuye~ 

te, den~mlnada Congreso de Anl~uac, que el 6 de novfemtire de 

(8) Sayeg Helú, Jor~e. El Constitucionalismo Social Mex.Ed1t.Cultur1 y--
e. Polit. 1972. pp.145. · 
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1813 expidió el /\eta Solemne de. la Declaración de la Inde.:.

pendencta de América Septentrional, y declaró la dfsolución

deftnitiva del vtnculo de dependencia con el trono español.

Después, el 22 de octubre de 1814, el mismo Congreso emttió

un trascendental documento jurfdico-polftico denomindo Oecr~ 

to Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, -

conocida como ~a Constituci6n de Apatzingán, que contiene un 

capftulo especial dedicado a las garantfas tndivtduales, que 

cita el Lic. Sayeg, de la obra anteriormente señalada: 

""" Pero no se trata del Decreto Constitucional de la -

América Mexicana, sino del Decreto Constitucional PARA LA Ll 

BERTAD de la Amirtca Mexicana¡ ello quiere decir que la tdea 

de libertad que se ha116 stempre pre~ente en el pensamfento

del Congreso, y en el de More.los, de manera muy especial, no 

s6lo uno de los derechos fundamentales al hombre, integran-

tes, de la Carta de 1814, sino la tónica general de ésta. El 

empleo de la palabra "Libertad" desde el tftulo mismo del De 

ere.to, parece obedecer a ese doble prop6sito fnsurgente, que 

constituye la meta mfsma del movfmeinto emanctpador; la ind! 

pendencia de La Patria, y el reconomimiento de los derechos

de.1 pueblo: La libertad en el ámbito internacional, y en el

tnterno; la separaci6n de la metr6polf y la libertad del ame 

rtcano-mexicano, como derecho fundamental a su persona."""(9) 

(9) Op. ctt. pp. 180 
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En e.l arttculo 24 de.1 r·eferido decreto, h.ace una decla

ración general acerca de la relación entre los derechos del

hombre, clasificados a modo de la declaración francesa, y -

del gobierno se reputan e.n dicha Constitución como elemento

i.nsuperables. de re.speto para e.1 poder público, como la obli~ 

gación de ser respetados en su integridad. La Constitución -

de. Apatzingán influida por los principios jurfdicos y filos~ 

ftcos de la Revolución Francesa, considera a los derechos -

del hombre superiores a toda organización estatal, cuyo go-

bierno, en ejercicio del poder público, debe de considerarlos 

intangibles, pues su protección no es sino la finalidad del

Estado. Dice el Arttculo 24 de la Constitución en menci6n, -

citado por el Lic. Burgoa: 

""" La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciuda

danos, consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propf!_ 

da y 1 ibertad. La fntegra conservación de los gobfernos y el 

único fin de las asociaciones Jurfdicas. 111111 (10) 

En el artfculo 31, se encuentran derivaciones de antec!_ 

dentes an41ogos, registrados en Inglaterra, Francia y en el

Derecho Foral Español, y que más tarde fueron consagradas en 

nuestros códigos polfticos. Dicha Constituci6n fue: Republi

cana, democr6tica, central, representativa y congresional,st 

(101 Op. ci.t. oo. 119 
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bien deitinada a desaparecer, tan pronto como terminara la -

lucha, tal como se adviertió en su momento hist6rico. 

Por decreto del 21 de mayo de 1323, ·e1 Congreso consti

tuyente Mexicano convoc6 para la formación de un nuevo con-

greso; y dió las bases para la elección de los diputados que 

lo fuesen a integrar el 17 de junio siguiente, a fin de que

e1 cuerpo legislativo se integrara a más tardar el 31 de oc

tubre del año en mención: En la diferencia aparecieron dos -

corrientes de estructuracibn polfttco-jurfdica bien demarca

das y opuestas: El centralismo; cuyo sostenedor fue Fray Ser 

vando Teresa de Mler, y el federalismo, apoyado por don Ma-

nuel Crescencio Rejón. A decir verdad, en la rtueva España, -

e.xistfa una verdadera desce.ntra1i.zación administrativa por -

lo que tocaba al sistema munfcipal; si es que, se considera~ 

ba la enorme extensión del .territorio nactonal que era al -

consumarse la independencia de Méx"i.co, por lo que era facti'!' 

ble gobernar a pobladores desde el centro por autoridades, -

puesto que muchas veces ignoraban las distintas realidades -

en las q1Je, al través de funciones diferentes iban a de.sa--

rrollar su acci6n gubernativa. Como se ve desde un principio, 

a las provincias de la Nueva Espana se. les reconoc1.6 por la

Constituci6n espanola de 1812 una verdadera autonomfa o autar 

qufa, manejando sus asuntos interiores por me.dio de sus 6rg! 

nos popularmente representativos, siendo las <liputaciones

provicionales". Por lo que el acta const1.tut1.va de 1824 obP

decf6 mis que nada a las tendencias autárticas de los " 

nados organismos provicionales. 
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El acta Constitutiva d~ la Federact6n del 4 de octubre

de 1824, contiene varias expresiones normativas, que se in-

corporaron más tarde en las Leyes Supremas Federales de 1857 

y 1917. Respecto al Artfculo 123 de la Constituc16n de 1824, 

~ajo el tftulo de "Reglas Generales a que sujetaran en todos 

los Estados y Territorios de la Federaci6n la Ad111inistraci6n 

de la Justicia", se comprenden dtfere.ntes garant~as "de seg! 

ridad jurfdtca en favor del gobernado, tales como: La prohi

bici6n de penas trascendentales, la aplicaci6n de. los torme!t 

tos de .legalidad para los actos de detenci6n y regis

tro de casas, papeles "u otros efectos de los habitantes de 

11 República", (artfculos 145 a 156}_, según lo explica e.1 

maestro Burgoa. 

Por e.1 interes que. re.presenta es de. reproducirse la re.

se~a hist6rica que sobre el particular expone la XLVI Legis· 

latura del congreso de la Unt6n, a través de su tomo ll en -

1 os DI rtchos dt 1 P u1b 1., Me.xi can o: 

1111
" El Decreto Constitucional para la Lfúertad de Amlri 

ca Mexicana, Constituci6n en su capftulo V, los Arts. 24 a 40 

que H agrupan bajo el tftulo de "De la Igualdad, Se.gurtdad, 

Propiedad y Libertad de los ciudadanos", que por su natural! 

za propia es un verdadero catálogo de ltbe.rtadts tndtvtdua-

les, lsto es de derechos de.1 hombre. Entre las vtrtudts da -

uta Ley Fundamental merece destacarst desde luego este hecho: 

Elaborado en 1814, por un grupo de ~o•brt sin 1xparitnct1 P!. 
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lftica y en medio de multttud de circunstancias adversas, i~ 

cluye en su articulado, como hemos dicho, 1.on verdadero cata

logo de derechos del hombre. La Constitución de C'diz de 1812, 

expresión primera en Europa. Sin duda alguna, de liberalismo 

polftico, no llega a serlo, y la Constitución Norte.am~rfcana 

de 1776, tampoco contiene un catálogo de derechos púb.licos -

individuales, toda vez que los derechos ~umanos se consigna

ron, con mucha posteridad, en 17g1, en las primeras Diez En~ 

miendas a las Constituciones Polfticas que rigieron nue.stro

pafs: 1824 y 1843, tampoco se. consignan una enumeración met! 

dica, un catálogo y tan sólo encontramos estos derecnos, o -

por lo menos algunos de ellos, diseminados en el cuerpo de -

las leyes fundamentales, con referencia a la admtntstraci6n

de la Justicia, principalmente. Kasta la Constitución de 

1857 en cuanto se consigna, en un capftulo especial y con 

criterio de mitodo y sistema, la enumeración de los Derechos 

del Hombre. 111111 [ll} 

Por lo que concierne a la Constituci6n de 1857, se hfzo 

reconocimiento de los derechos del hombre, tomindose ~stos -

como la base y el objeto de las instftuciones sociales y, d! 

(11) Derechos del Pueblo Mex. a travh de sus Consts. c&mara 
de D1p. XLVI Legts. del Cong. de. la Unión. 1967. pp. --
402. - Tomo II 
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c1arando en consecuencia r¡ue todas las leyes y todas las 

autoridades del pafs deben respetar y sostener ias garantfas

que. otorga la Consti.tución lArtfculo lo.). 

Se establece entre los mexicanos y 1os demás hombres de

todos 1os paises un vfncu1o jurfdico con relación a los dere

chos del hombre; en lo que concierne al análisis mismo de la

Constitución en 1857, se advierte que los derechos del h.ombre 

podrán con todo derecho exigir semantenga ileso en la aplica

c16n práctica de 1a Constitución puesto que el pueblo mexica

no reconoce los derechos del hombre. lo que significa se les

reconocen a todo hombre sea nacional o extranjero. y sea o no 

ciudadano. Como se desprende asf mfsmo de esta Constitución-

el legislador y todas las autoridades del pafs tienen la 

obligaci6n de respetar las garantfas que otorga la Constitu-.

ci6n, es decir que no se deban convertir en sus actos; o sea

no sólo deben respetar. sino llevar a cabo tales garantfas im_ 

puestas a todas las autoridades con el deber de procurar en -

su lfnea poner el remedio más adecuado al que se considere. 

un ataque dirigtdo a 4stas; sin olvidar las que se expidieron 

en diciembre de 1835, las llamadas Siete Leyes Constituciona

les. La primera de las Siete Leyes Constitucionales se refie

re a los derechos y obligaciones de los mexicanos y h11bitan-

tes de la RepOblica, y contienen diversas garantfas de Segur! 

dad Jurfdica (artfculos 7 a 10 en lo que concierne a lo~ dere 

chos de los habitantes de la RepQblica}. 
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Los aspectos más rele~antes del Acta de Reformas de 1847, 

fueron las stgufentes¡ como asevera el Lic. Burgoa en su estu

dio: 

111111 Declaraci:6n de que una ley se.cundaria fijarfa las ga

rantfas de libertad, seguridad, propiedad e igualdad en favor

de todos los habitantes de la República (Art. So.}; suprest6n

de Vicepresidencia (Art. 15o.1¡ establecimiento del principio .. 

de facultades expresas para los Poderes de Unt6n, sin que. se .. 

entendieran permitidas otras por falta de expresa restrtcct6n

(Art. 21}¡ tnstituciOn del Jutcio de Amparo para proteger a -

cualquier habitante de la Repablfca en ejerctcio y conserva--

c1ón de los Derecnos conce.didos constitucioal y legalmente CO.!!. 

tra todo ataque de los poderes legislativos y ejecutivos de la 

Federaci6n o de los Estados (Art. 25)¡ potestad para el Congr!_ 

so General o las legislaturas locales, a fin de que pudiesen -

declarar anticonstitucionales, respectivamente las leyes de -

las entidades federa.ti vas o las federales lArts. 23 y 24}. 11111
'

{12) 

Para hacerse efecttvas las garanttas de libertad, seguri

dad. propiedad e igualdad que proclaman el Arttculo So. de las· 

Actas de Reforma, nos comenta el Lfc. Burgoa¡ que el Otputado

Jos' Marta Lafragua present6 un proyecto de la Ley Constituc1! 

na 1 e 1 3 de mayo de 1847, e 1 cua 1 no fue aprobado por e 1 Con-· 

(.12 Op. Cit. pp. 1341 
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greso. Posteriormente el 2i de enero de 1849. los se~ores 

Otero, Roberto e lbarra, formularon otro proyecto de "Ley 

Constitucional de Garant,as Individuales", corriendo la mis

ma suerte del anterior, declarSndose teóricamente como las -

garantfas del gobernado, puesto que en su especificación y -

su eficacia jurfdica se úbicaron a una ley que nunca se emi

ti6 pero pese a eso en 1849 se publtc6 en M~xico la primera

sentencia de Amparo. El Fallo respectivo se fund6 substancia! 

mente en el Artfculo 25 del Acta de Reforma, el cual tampoco 

fue reglamentado. 

Es de reconsiderarse que el Plan de Ayutla tuvo el pro

p6sito de invitar a la naci6n a organizarse como mejor le -

conviniese m~diante la integraci6n de un Congreso Constitu-

yente; lo cual llevo a dos importantes movimientos, por un l! 

do eliminación del gobierno dictatorial de Santa Ana; y por

el otro lado el triunfo del Partido liberal, Los Objetivos de 

dicho Plan consistieron en la designact6n de un Presidente in 

terino, con las facultades de hacer respetar las~garantias ~ 

individuales, .Y evitar su violaci6n. Considerado el Plan de

Ayutla como trascendente en las consecuencias polfticas e 

~istoricas que se derivaron, como es la legitimaci6n ante la 

conciencia mayoritaria del pueblo mexicano del C~dfgo Polfti 

co de 1857 y las llamadas "Leyes de Reforma". En dicho Plan~ 

en sus diferentes atributos, se puede tomar en cuenta algunas 

consideraciones, que para nuestro estudio as importante; al

respecto nos dfce el maestro nurgoa: 
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""" Tercer atributo. pJgn6 por la organizaci6n "estable 

y duradera" del pafs mediante el establecimiento de un orden 

constftuctonal "Bajo la forma de república representativa y

popular" y de las garanttas individuales, disponiendo la fo~ 

mactón de un goliierno provi.cional para que promoviera "la -

prosperidad, engrandecimiento y progreso" de la patria. asf

como la convocaci6n a un Congreso extraordinario que expidi! 

rapara México una Constitución .""" ll3l 

La resoluci6n reformista, lle.vada por el Plan de Ayutla, 

combati6 po·r el establecimiento de una igualdad legal indiv.!.. 

dualista frente a los privilegios clasistas de una pseudo--

aristocracia. Estas tendencias como lo menciona el Lic. Bur-· 

goa. se basan en los siguientes principios de la ideologf a -

1 ibera l: 

111111 El republicanismo. el federalismo, la igualdad ind! 

vttlual ante la ley. el respeto a los derechos de la persona-

humana, la 1imitaci6n del poder públlco frente a los gobern! 

dos. la formación democr&tica del gobferno y la separaci6n ~ 

de la Iglesia y el Estado; principios que se consagraron en

la Constttuci6n de 1857.~"" (14) 

(13} Op. cit. pp. 140 
(14} Op. et t. pp. 141. 
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En las sesiones del Co .. greso Constituyente de 1856-57,-

Dn. Ignacio Comonfort, que en ese momento era Presidente sub!_ 

tituto de la RepOblfca Mexicana. expidt6 en mayo de 1856, el

Estatuto Orgánico Provisional, donde se consignan diferentes

garantias individuales de: Seguridad, Propiedad e Igualdad.':' 

artfculo 30 al 79 de dicho Estatuto. En su exposición de moti 

vos. en una sección de la misma proclama la abolición de la -

esclavitud, bases para el servici.o personal. se. declara la li 

bertad de ensenanza, las penas degradantes y los préstamos 

forzo~os; restringuf.endo la pena de nuerte, se. respeta la pr-º. 

pie.dad, en resumen, se. hacen efecthos los princi.pios de lt-

bertad, orden, progreso, justicia y moralidad, que desde su~ 

t n 1 et o fuf su 1dea1 • 

En la Constitución de 1857, se. imp lant6 e.1 lf bera 1i smo e 

individualismo, como regfmenes de relaciones entre el Estado

Y sus miembros. Co•o es de apreciarse en la segunda parte del 

artfculo lo.; en donde, toda autoridad debe respetar y soste

ner las garantfas individuales, d&ndole al Estado un carlcter 

de mero vigilante de las relaciones entre los particulares, - · 

tnterviniendo cuando el desenfrenado desarrollo de la ltbertad 

individual crea conflictos en ta convfve.ncta socfal. 

En su artfculo lo. de ta Le.y Fundamental de 1857, 

""" El pueblo mexicano reconoce que tos derechos del kom 

bre son la base y et objeto de las fnstftuctones sociales, en 

consecuencia declara que todas las le.yes y todas tal autorid! 
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des del Pafs deben respetar y defender las garantias que otor 

gala presente Constitucf6n.""" (15) 

De la interpretación de este artfculo. no declara cuales 

son los derechos del hombre especfficamente, sino más bien r!. 

conoce los primordiales derechos del ciudadano, por ser mfem

bro de la colectividad, en cuanto a los derechos individuales 

públicos especfficos, la del 57 proclama los mismos que la -

Constitución vigente. en lo que sobresale por su importancia

primordial en los artfculos 14 y 16 Constitucionales, siendo

trascendentales para la vida jurfdica del pafs. En nuestra -

Constitución vigente a diferencia de la del 57 ya no se cons.!_ 

dera a los derechos del hombre como la base y el o~Jeto de -

las instituciones sociales, si no que las elevan al conjunto~ 

de garantfas indf vfduales que el Estado concede u otorga a 

los gobernados, considerando que el pueblo agrupado polfttca

mente en Estado es el único depositario del poder soberano, -

~omo se ve expresamente en su artfculo lo,, ya que las garan

tfas indf viduales son insti tufdas o creadas por el orden .1urf 

dico Constit~cfonal y por lo que se ve, m•s que ser una tesis 

individualista, se acerca hacia la teorfa Rousseaunfana, por~ 

que las garantfas que gozan los individuos frente al poder pG 

blico son otorgadas a éstos por la propia sociedad, única tft,!! 

lar de la soberanh, en virtud de la renuncia de sus prerroga 

{15) Tena Ramfrez, Felipe. Leyes Fundamentales de. rtextco 1808 
1979 Edft. PorrOa 1981.- pp. 607 
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tivas. hecna por sus miembros, las cuales son posteriormente 

restitufdas al sujeto, no por la necesidad que se deriva de

su obltgatortedad 1 sino mis bien una.gracia o concest6n. 

La Declaración de los Derechos Humanos de diciembre de-

1948, Aspecto General. 

En julio de 1947 1 se hizo un estudo a la universalidad de 

los Derechos del Hombre, sin diferencias de raza, sexo. idi.Q. 

ma o religión; su contenido no es puramente civil y polftico, 

sino económico y social. En cuanto al concepto de "derecho", 

se~ala en este estudio el m~estro Burgoa: 

111111 Aquella condición de vida sin la cual. en cualquier 

fase histórica dada de una sociedad, los hombres no pueden -

dar de si lo mejor que hay en ellos como miembros activos de 

la comunidad, porque se ven privados de los medios para rea

lizarse plenamente como seres humanos.""" (16} 

La Declaración señala los que deben ser reconocidos al

hombre logrando su respetabilidad como persona y su desarro

llo vital dentro de la comunidad; por lo que puede apreciarse 

que nó son individuales, sino sociales, es decir, correspo~ 

den a lo que dentro de nuestro orden constitucional son las

"Garantfas Individuales" y las "Garantias Sociales". 

(16} Op. cit. pp. 152 
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Por el gran tnterés qu~ despierta La Declaraci6n de los 

Derechos Humanos de diciembre. de 1948. Se abrió una serie de 

conferencias en las cuales expone. e.1 Lle. Antonio thrtfnez ... 

Báez; en su estudfo, lo sig: 

111111 A partir dela fundación de la ONU, en la carta de· 

San francisco se estabTe.cferon elevados principios de convi

vencia internacional. reafirmaron la posición de.1 hombre co-. 

mo e.1 mh importante factor social. Un nombre desprovisto de 

sus derechos escenciales se convierte en un ente inútil, de,.. 

saprensivo y carente del necesario estfmulo para ludí.ar en la 

vida y ofrecer a la sociedad los mejores frutos de su fnte.11 

gencia. Con posterioridad se fue.ron elaborando otras re.come! 

daciones sobre aspectos diversos de los derechos de.1 Hombre¡ 

hte esfuerzo culmin6 en la "Declaración Untversal de los D! 

rechos del Hombre" en la ciudad de Parfs en el ano de 1848.

Posteriormente se han venido adicionando nuevas declaracio·

nes de Derechos y Nuevas Medidas de Protecc16n de los Dere-

chos Humanos. Las naciones europeas se han preocupado por e! 

tablecer organismos internacionales para el mantenimiento de 

los Derechos Humanos. 

''La Declaracfón Universal de los Derechos del H.omlire. -

para alcanzar los objetfvos supe.riores, recomiendan a los i!!_ 

d1 viduos y a las instituciones, promuevan medtante la e.nsena.!!. 

za y la educac16n, el respeto a los derechos de lU.ertad qua 

ella considera. La UNESCO debe esforzarse en untan de todos

los gobiernos y sociedades del mundo, para que est1~lezc1n • 
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las bases y valores untversales que pueden formar la concie~ 

cia moral del futuro. 

'' El problema de los derechos humanos, en cuanto a su -

declaraci6n expresa en las Constituciones y en lo que se re

fie.re a su garantfa, a su preservaci6n o salvaguardia efecti 

vas, permanencfa como asunto estrictamente dP. inter~s nacfo

nal. A su vez, el Derecho Internacional cuidaba sólo a las -

relaciones entre los estados y sus gobiernos. 

11 Los Derechos y las libertades del individuo se decla

raban y garantizaban frente al Estado particular en el que -

estaba inmersa una persona; por lo que si los agentes de 1a-

1utoridad de ese Estado desconocfan o vfolaban, en casos co~ 

cretos o por medida de car&cter general o de manera sisteml

tica, dichos derechos, o st las libertades fundamentales qu! 

daban en suspenso con frecuencfa o indefinidamente por la d! 

claraci6n del Estado de emergencia, nada podfa hacerse para

restaurar el imperio de la Ley y la vigencia real de los De

rechos Humanos. 

11 En todas condiciones, se daba o mejor dicho se da to

davfa¡ por la vigencf~ jurfdfca de instrumentos internacion! 

les sobre los Derechos Humanos, el fen6meno de que un nacio

nal atropellado en sus libertades por el gobferno de su pafs, 

no tiene el medio, el recurso, la garanth para ser defendi

do efectivamente contra el desconocimiento de sus prerrogat!. 

vas indtvfduales; pero en cambio, la misma violac16n de Der! 
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chas Individuales cometida en la persona de un extranjero, -

sf puede ser remediada en virtud de la gestfón protectora h~ 

cha por el tiobterno de su pafs. pues según las reglas del De 

recho Internacional se reconocen tal facultad a todo Estado

para proteger a sus nacionales en el extranjero. 

11 La carta de San Francisco contempla asf los Derechos

Humanos como una fuente de inspiración moral y como un prin

cipio de acción colectiva para los órganos de las Naciones -

Unidas. 

11 La Dec la raci 6n Universa 1 de 1 os De re citos de 1 H.ornb re",, 

aprobada por la Asamblea General de la Organización de las -

Naciones Unidas, reunida en Parfs, el 10 de dfcfembre de:.·,;. 

U48, si bien no es una convenci5n internacional que vfncule 

a los Estados que las suscriben al cumplimiento, con respon

sab;Jidad jurfdica de todos los principios proclamados, con-

tienen una serie de afirmaciones programhicas, enuncia prf!l. 

cipios fi losóf1cos y morales, asf como sena Ja un ideal para

alcanzar y sugiere el modo de conseguir a través de medidas

progresi vas de car&cter nacional e internacional. 

11 A prop6sito del valor jurfdico de éste documento so-

lemne, sobre éste artfculo el profesor de Harvard, Louis B.

Shon, publicado en la revista de la Comisi6n Internacional de

Juristas, dice: "El gobierno mexicano expresó la opini6n de .. 

que" la utilidad e importancia de. la Declaración no resultan 

aminorados por el hecho de no incluir disposiciones que im--
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pliquen sanciones legales. 1.a Declaraci6n tiene por sf misma 

un valor real y efectivo; en pri:me.r lugar porque expresa pr~ 

cisamente los Derechos Humanos y las 11.bertades fundamenta-

les que los Estados Miembros se comprometen a promover y de 

sarrollar al firmar la Carta de las Naciones Unfdas, y en se

gundo lugar, porque proclaman solemnemente ante el mundo ent! 

ro un ideal de justicia y de li.be.rtad que ha de servir de ,

guia y estimulo a los Estados en su propia actuaci6n pr&cti

ca y que goza además de la aprobact6n de la opint6n pQblica

internacional; que si bien hta declaración no impone a los

Miembros obligaciones legales concretas, estos, al firmar la 

carta se comprometen a observar de buena f~ los principios -

s1nt1dos en 11 mismas; y estos principios tmplfcan la promo

ct6n y el respeto de los derechos Humanos.""" (17) 

07) Ma rtfne z Bae z, An ton fo. E 1 Foro. Con feranct as so,, re lle~ 
rechos Humanos 1918-1970. Com1sf6n Editora d1 la Barra· 
Mexicana. 1970. pp. 43 y Sigs, 
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En el desarrollo de la vida jurfdica del Individuo, va

princíp7ando en la antca autoridad imperativa: el matriarca

do y posteriormente el patriarcado. Siendo por su naturaleza, 

de propiedad tribal. No encontramos en este tiempo el recon.Q_ 

cimiento de alguna norma en el orden jurfdico para ha~er va-

le r forma 1 mente. 

Ya en forma más avanzada, encontramos en los paises del: 

Hebreo, fndfa y China, lineamientos que establecen diferen-

cias entre si. mtsmas. Por lo que respecta al Hebreo, reperc_!! 

ti6 su tendencia religiosa. Al de la Indh, por el régimen -

leocrático trajo consigo la implantact6n del Estado, vislum

br4ndose con ello, e.1 re~peto del ser humano en su derecho -

especffico de libertad, Por lo que toca a Cftina es en forma

análo9a, pues se forma un marco de Derecho Le91timo del go·· 

bernado ante los mandatos desp6ttcos y arbitrarios del gober 

nante, inf'luida en la ideologh de los prfncfpios de: dimo··· 

cracfl y de igualdad entre los l\olllbru. 

En Grecta, encontramos una gran sumist6n del gob~rnado· 

ante el poder público, a pesar de. disfrutar de derechos pol! 

ttcos 'J civiles. Por lo que respecta a Es~arta y Atenas, en· 

la prh1era llay una desigualdad socf a1 'J en la segunda, se d!, 

ja ver en sus inicios una libertad flctica frente al poder P! 
blico. En sus alcances jurfdi.cos, se desprende lo que ah.ora· 

conoce•os co•o 91rantfas, las de: Legalfdad y de Igualdad ·~ 

t1 11 Ley. AprecUndose algunos principios jurfdicos, pero· 

no provistos de for~•l1dad para ser opontbles 1 la autorid•d 

9ubern1Mntal de 6recta. 

RC1111 11 c1r1ct1riz6 por su actividad clv11 y polftica,· 

11e91ndo 1 Hr ejercido por 11 indhi.duo, 1 reserva de ser -

en for•1 p1rttcul1r, ya que no tenfa libertad ~umana dentro· 

del derecho pOtaHco, deducifndose la de.sigualdad jurfdtca -

POf\dtrante "' t.tt ufs. 
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La 'nfluencia relfgtosa en la Edad Medta, repercutf a al 

extremo ae que el tndtvtduo carectese de un marco jurfdico -

apropiado para nacer valer sus derechos ante las autortdades. 

Se van creando más tarde teorfas jurf dicas, en las que se -

aprecia al nombre como elemento escencial de derehos y pre-

rrogativas fundamentales. Para que posteriormente. fuesen rec! 

nacidos por el poder públi.co. 

En Espafta de acuerdo a su desenvolvimiento, se va trans 

formando, estableciendo Instituciones de Derecho escrito, -

dejando a un lado las viejas constumbres jurfdicas para lle

gar a ser Leyes, implantándose en ellas las realidades soci! 

les a los estatutos normattvos, estableciendo y determinando 

los derechos fundamenteles de los Espaftoles, pero en e.1 rfgi 

men repub11cano hay una negación de estos durante la dictad~ 

ra Franquista. 

Por su marco ideol69i.co de Inglaterra de defender los., 

derech..os fundamentales del Inglfs, se crea ta Constituci6n I!!. 

glesa, creda por un acto Legislativo, diferencfandose por e! 

te hecho de las otras. Las conquistas de los ingleses fueron 

transcritas en documentos pGbltcos "C~artas", creando princi 

ptos fundamentales oponibles mis tarde al monarca. Se van e! 

ri.queciendo jurfdicamente las garant{as 1ndfvtduales, esta-

blec1endose ya en una Ley. Cabe comentar que de acuerdo a -

tas disposiciones enunciadas en la "Carta Magna" encontramos 

antecedente.s de nuestros Arts. 14 y 16 Constitucionales ref! 
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rente a las garantí.as de: AJdiencia, Legalidad y Legitimidad. 

En sus principios, Francia carec1'a de un r~gimen consti 

tucional, porque. al hablar de la Declaración Francesa de 

1789 ésta no era considerado como C6dtgo Polftico, st no co

mo modelo en su vida jurf.dica. Expidiéndose más tarde en 

1791 la primera Constitución, conteniendo un catAlogo de de

rechos fundamentales del Hombre y del Ciudadano para que en-

1793 estuviese en vigor. Las Constituciones que le precedie

ron, como la última de 1946, tienen una clara adhesión por -

la Declaración de 1789. 

En las Colonias Inglesas de América se aprecia la in-;. 

fluencia jurfdica de Ingl ate.rra. De. acuerdo a los aspectos -

formales que se fueron implantando en cada Colonh, se deno

ta el principio de Le.y Fundamental, trayendo consigo un con

trol de las Autoridades para cumpltr las di.sposicione.s emtt!. 

das, conocidas como Cartas en las que se declaraban su clara 

autonomfa gubernativa. La Constituci6n de Virgfnia, contiene 

derechos fundamentales del individuo, considerbdose en 

ellas: la igualdad legal e.ntre los hombres. 

El logro obtenidll por Estados Unidos por mutua defensa

de. sus intereses, repercutió en su vida jurfdfca. La promul• 

gaci6n de la Constitución de 1787, aunque no ftay referencias 

de los Derechos del individuo o garantf.as del gobernado, se

fueron estableciendo estos a la categorra de garantfa nacfo· 

naJ. Repercutiéndo, como el logro mayor, traducfda en lo que 

s e re f i e re a las g a r a n t h s i n d fv f d u a 1 es • 
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Las Constituciones promulgadas en la U.R.S.S., son cate 

góri.camente en pos de la di.ctadura del proletari'ado, en el -

que se hallan parci.alidad en ellas, ya que no hay la libre -

determinación del individuo de elegir en su ámbito de liber

tad y de desarrollo por estar supeditados al régimen Socia-

lista. 

Los derechos y deberes escenciales de los habitantes de 

China, se contemplan dentro de un Régimen Socialesta y supe

di.tados a la dirección comunista de China, con la of>ligaci6n 

del gobernado de acatar las disposicones que de ella se ema

nen. 

Por lo que respecta a México su larga trayectoria del -

gobernado en relación con sus gobernantes, dieron la pauta -

para formar los principios fundamentales que ahora gozamos.

En la Consti.tuci6n de 1857 se proclamaron los Derechos del -

individuo como la base y objeto de las instituciones socia-

les¡ m&s tarde nuestra Constttución vigente de 1917 prescribe 

estos mismos derechos como el conjunto de Garantfas Indivi-

duales que el Estado concede u otorga, fundamentada en el -

primer capftulo de la misma Constttución. Y para mayor real

ce de su objetividad y aplicación en el caso de su violación, 

tenemos el juicio de Amparo para hacerl~s valer. 

Los sucesos hf st6ricos que demarcaron la trayectoria del 

gobernado en relaci.6n con sus gobernantes, marcan los pr1nc!. 

p1os Fundamentales prescriptos en la Constitución de 1~17. 
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Ante.riormente. se proclamaron los derecftos del hombre o

del individuo, en diferentes C6digos Polfticos, en forma 

e.nunctatf va, nunca llevados a la vida pr&ctica, no fue sino

hasta la Constitución de. 1957·, donde. se reconoci.eron en su "! 

carácter escencial. 

Las ideologfas antes propuestas en los primeros C6dfgos 

Polfttcos, fueron llevados a cabo por los Constituyentes del 

'57, e influenciadas por e.l principio consagrado en la Decla 

racf.ón Francesa, basada ésta, en un princifo de: Indivi.dua-.

lismo y Liberalismo. 

No fué, sino hasta nuestra actual Constituci.6n de 1917, 

en donJe se enuncian aspectftcamente Jos derechos del hombre, 

y a diferencia dt. la dtl 157, en donde solar.1ente 11 reconoce 11
-

los derechos dtl !JObtrnado como la "base y ob.1eto de las in! 

tttuciones"; la cual, 11 del '17, los eleva al conjunto de -

garantf as individuales que el Estado "concede u otorga" a los 

gobernados; como podemos observar en nuestro lo. Artfculo 

Constitucional. 

Ademls, cabe comentar, que en Mfxfco nact6 en forma pr! 

mera la manera de. hac1!r efectiva estos derechos y el medio -

para re.atizarlo: el Juicio de Amparo, en el ano de 1840 por

Don Manue 1 Crescenciano Rej6n, cuando lo tnc luy6 en la Cons-. 

t1.tuci.ón Polftfca del Estado de YucaUn. Y que 1115 tarde el-. 

Jurista jalf cience: "arfano Otero, desd• 1847 lo tncluyerl -

en nuestra Constituct6n, para que definftfvamente quedara en 

la de 1857. 
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H.oy nuestra Carta Fundamental del 117 y la Ley de Afllpa

ro1 establecen el procedimtento a segutr, abarcando todos los 

deorech.os de hombre., i.mpidie.ndo consf.go que cualquier autori

dad del Pafs, asf sea el Presfdente. de la RepQbli.ca, puede -

vulnerar las garantlas de los mexicanos o de un habitante en 

este pafs. 

Los principios jurfdicos de la Dec.laraci6n de los Dere

chos Humanos de 1948, son considerados 'en su ordenamiento I.Q.. 

ternacional, como derechos sociales. Contemplando al hombre

como el m!s importante factor social, estableciendo para el

logro de su personalidad las bases y valores universales pa

ra llegar a formar una conci.encia moral al travh de medidas 

progresivas de carlcter nacional e internacf onal. 

Por lo que h.1ce. a su valor jurfdico sen.la que es: real 

y efectivo¡ y aunque no se encuentran sanciones legales pre

vistas, se comprende que al firmar los Estados Nfembros, se

comprometen a observar de buena fe los prtnctpios proclama-

dos en ella, lo cual trae consigo el reconoctmiento y respe

to de los derechos humanos, enunc1lndolos ante todo el mundo 

el ideal de: justicia y de libertad. Gozando con la aproba-

ct6n de la opinf6n pGb11ca Internacional. 

La Declaracfbn de los Derechos Humanos.de 1948 consfde

ra al hombre como el mh Importante factor soctal. No hay en 

este ordenam1.ento sancione.s legales previstas, ya que se de§_ 

prende que el comprometerse y ftrmar los Estados Miembros, ~ 
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estos de.ben ob.se.rvar de. b_ue. .. a fé los principios proclamados

en e.lla. Gozando con la aprobación de la opinión pOblica in

te.rnaci ona 1. 

Re.almente podemos observar lioy en dfa, que estos Oere-:. 

chos Humanos que tanto especula la Declaraci6n del 148, no .. 

se revierte en la prictica, y para el caso concreto que nos

puede servir de ejemplo son: las mas·acres que realizan en -

países de Latinoamirica y en otros paises; los atentados lle 

vados a cabo en las embajadas, y tanto otros que podemos ob

servar. Por lo que. no pode.mas de.cir 1 que verdaderamente sea

llevado en forma su come.ti.do impreso en este documento. 



CA P I T U L O II 



CONCEPTO DE GARANTIA IllDIVIOUAL 

a).- Elementos de la garantfa individual. 

b).- Principios que caracterizan la garantfa 

individüal. 
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Para formular un concepto de Garantfa Individual, debe

mos de tomar en cuenta que debe de haber una relaci6n jurfdl 

ca en donde opere, por un lado, la actividad humana,y por -

la otra, una actividad Estatal o gubernativa. A lo que nos -

comer.ta el Lic. Villoro Toranzo; citando a su vez al Lic: 

Rafael Preciado Hernández, lo siguiente: 

"""Desde el momento en que dos o más seres humanos con

viven (y no pueden convivir sin establecer relaciones econd

micas y polfticas), surge la necesidad de coordinar o ajus -

tar sus acciones de choques o interferencias que experimen -

ten en el desarrollo de susrespectivas activid ades, los con 

ducen 16gicamente a una lucha de todos contra todos, al 

triunfo delos mis fuertes y al sojuzgamfento de los dfbiles" 

"Asf aparece la necesidad de ordenar conforme a la razdn (y

justicia) las relaciones humanas. El orden normativo confor

me a justicia, establecido por la autoridad por el bien co -

mOn, es el Derecho~"" (1) 

En la relacidn jurfdica encontramos: un sujeto activo -

(gobernado) y un sujeto pasivo (Estado y sus Autoridades), -

surgiendo asf, un derecho pOblico subjetivo a favor del go -

bernado; naciendo una obligacidn por parte del Estado y sus

autoridades, consistentes en respetar ese derecho en obser -

var y cumplir las condiciones de seguridad del mismo. Todo -

este contenido dentro de nuestra Ley Fundamental. 

(1) Villoro Toranzo, Miguel. Las Relaciones Jurfdicas. Est.
J.8. Edit,Jus. 1976.pp.25 
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De lo expuesto, podemos entender que la garantfa indiv1 

dual es un derecho reconocido por el Estado y sus Autorida -

des, investido de obligatoriedad e imperatividad p~ra ser 

respetable por ellos. Derecho que otorga nuestra Constitu 

ci6n a todo individuo. Creando asr un nexo jurfdico entre el 

gobernado por un lado y las autoridades y el Estado por el -

otro, llev!ndose una relaci6n jurfdica; generando para el 

primero un derecho, y por el otro, la obligaci6n correlati -

va, revel&ndose 'sta mediante una abstenci6n o en no hacer,

ª travfs de su conducta positiva. Llamada Derecho POblico 

Individual. 

El profesor Burgoa, en la citada obra, explica que las-

9arantfas individuales, se traducen en relar.io~es jurfdicas, 

que se entablan entreelgobernado, por un lado y cuelquier 

autoridad estatal de modo directo e inmediato y el Estado de 

manera indirecta m~diata, por otro lado; que toda relactdn -

jurfdica vfncula dos sujetos generando por uno de ellos el -

derecho y para el otro la obligaci6n¡ que si la relac1dn ju

rfdica que implica la garantía individual ~ngendra para el -

sujeto pasivo el de aquella o sea el gobernado un derecho, -

para el. sujeto pasivo, o sea para las autoridades estatales

Y para el Estado, genera una obligacidn correlativa, que se

releva mediante una abstencidn o en un no hacer a travfs de

una conducta positiva. 

Anadiendo tambifn el maestro, que la naturaleza jurfdi

ca de la Garantfa Individual, tiene el carlcter distintivo -
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de la 'unilateralidad' en la causación de los derechos y oblj_ 

gaciones que de ella se derivan para ambos sujetos. Contiene 

además. un 'principio de juricidad' por lo que atañe a la 

obligación a cargo de los Organos Estatales, implicando con

ello. la subordinación de todos los actos del poder público

º normas jurfdicas pre-establecidas¡ teniendo el deber de 

cumplir las disposiciones contenidad en la Constitución. 

Este Ideal se plasmó en la Constitución Polftica Mexi-

cana de 1~17 en los siguientes términos: 

111111 Art. lo. en los Estados Unidos Mexicanos todo indivj_ 

duo gozar~ de las garantfas que otorga esta Constituct6n. las 

cuales no podr&n restringirse ni suspenderse, sino en los 

casos y en las condiciones que ella misma establece.""" (2) 

a).- Elementos de la garantfa individual. 

Los elementos que integran las garantfas individual snn: 

Sujeto Activo. Sujeto Pasfvo. Objeto: prerrogativas fundar.ien· 

tales. Fuente: Ley Fundamental. 

Primeramente, los sujetos de una relacidn jurídica, son 

el: sujeto activo que es el gobernado y sujeto pasivo que 

son los Organos de Autoridad y el Estado. Encontr&ndose asf, 

que los sujetos como centros de imputact6n de la,s normas ju

rfdicas se han ido desarrollando a través del tiempo. Esta -

consecuencia se vi6 de manera primordial a partir de la Con!· 

(2} Const, Pl. Estados Unidos Mexicanos. Reforma Polftfca. -
1979, pp. 33 
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tituci6n de 1917, y proyectindose en nuestros dfas en la si

guiente manera. 

Los sujetos activos se clasifican: 

1.- Personas ffsicas. 

2.- Personas morales de derecho privado (sociedades an~ 

nimas y asociaciones). 

3.- Personas morales de derecho social (sindicato y las 

comunidades agrarias). 

4.- Organos descentralizados (seguro social), petr~leos 

mexicanós, Nacional Financiero). 

5.- Personas de derecho público (Las personas morales -

oficiales cuando.entablan la 1cc1an de amparo por -

los 1ctos de autoridad que lesionen sus intereses -

patrimoniales). 

La Constitucidn en su Art.lo. emplea el conce~to de 

individuo; o sea lste sujeto ffsico o mor1l, en cuya esfera· 

jurfdica es susceptible de constituir el objeto tot1l o par· 

c1al de actos de Autoridad imputables a los Organos Est1ta -

les~ refirifndose a que todo sujeto tenga ~ pueda tener el • 

carfcter de gobernado. 

En cuanto al sujeto pasivo que el Estado y sus drganos

de autoridad, es una persona moral de derecho pdb11co, dota· 

das del ejercicio del poder de imperio en su distinta esfera 

de competencia jurfdica. Por lo que respecto al Est1do, es • 

la forma en que constituye un pueblo. Siendo una entidad Ju· 
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rfdica polftica. 

Por lo que respecta a la relaci6n jurfdica -entre estos 

dos sujetos, comenta el Lic. Flores Vilchis en sus apuntes: 

"El derecho que se establece en la relaci6n jurfdica -

que crea las prerrogativas fundamentales, consiste en -

una exigencia fmperatfva del sujeto activo hacia el su

jeto pasivo y que se traduce en el respecto de un mfni

mo de activo y de seguridad indispensable para el desa

rrollo de su personalidad". 

A lo que el Maestro Burgoa menciona: 

"""La potestad de reclamar al Estado y a sus autorida -

des el respeto de las·prerr~gativas fundamentales del hombre, 

que constituyen la manera como se traducen el derecho que P! 

r1 el sujeto activo de la relacic1n jurfdica multfcf tada o go 

b1rn1do genera o implica esta misma, tiene la naturaleza de

un derecho subjetivo PGbltco.•""(3) 

Desglosando lo anterior, dicha potestad es un derecho • 

con el califfc1tfvo de jurfdica, porque en lo que respecta • 

1 los sujetos pasivos est•n en la obligacf~n de respetar su

contenido, constitufdos fstos por las prerrogativas fundame~ 

tales del ser humano, aún en contra de la voluntad estatal • 

expresada por conducto de las autoridades, (primera obliga • 

cic1n). El Lic. Burgoa nos dice al respecto. 

(3) Op.cit. pp.177 
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"""La potstad de referencia es un derecho subjetivo po~ 

que implica una facultad que la Ley (en este caso la Consti-

t uci6n) otorga al sujeto activo (gobernado) para reclamar al 

sujeto pasivo (autoridades) y Estados determinadas ~xigen 

cías, ciertas obligaciones. En éste particul~r, la locuci6n

"derecho objetivo", que se identifica con el término "nnrma

Jurfdica" abstracta e impersonal."""(4) 

Dadas las consideraciones anteriores, no se puede limi

tar solo a los individuos o personas ffsicas. Sino "a todo -

individuo"; reafirmando con esto, lo dicho anteriormente en

lo que respecta a los diferentes tipos de gobernado. 

Entendiindose por objeto de la garantfa individual: las 

prerrogativas fundamentales del hombre inherentes a su pers! 

nalidad. Por lo que hace a su obligacidn correlativa, que es. 

otro aspecto de su objeto. Su existencia es unilateral, com

prend1fndose que no hay derechos u obligaciones recfprocas -

por parte de los sujetos activo y pasivo del citado vfnculo; 

porque mientras el sujeto activo o gobernado solo es titular

de un derecho subjetivo público que enfrenta o hace valer a 

las autoridades estatales y al Estado mismo, en lo que im 

plica que fste a su vez, se sienta ob~igado hacfa el sujeto

pasivo. Por consiguiente el Estado y sus autoridades, no 

tienen facultad de imperio en contraversi6n con el gobernado 

tn la relacf~n que se enfoca a la garantfa individual; dici

endo con esto, que representa una ffsnnomfa de rfgimen indf • 

(4) Op.cit. pp.178 
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vfdualista y liberal. A lo que el maestro Burgoa señ!'la: 

"""El derecho, en su aspecto subjetivo, si~mpre reclama 

en la exigencia de una obligaci6n correlativa. Un "derecho"

sin un sujeto frente a quien se ejercite o pueda ejercitar -

obligatoriamente, no merece el calificativo de tal. El dere

cho subjetivo, según dijimos no es una simple "facultad" o 

"potestad", sino una "potestad" o "facultad" obligatoria, 

imperativa y coercitiva. Estos atributos solo los puede otor 

gar la norma juddica sin la cual cualquier potestad humana, 

por ~!s natural que se suponga, no es "derecho subjetivo.""" 

( 5) 

Podemos observar, asf mismo lo que nos comenta sobre 

este mismo tema el Lic. Felepe Clemente de Diego, citado por 

el lfc. V111oro Toranzo, lo siguiente: 

"""Si el derecho subjetivo implica un poder de obrar y

de exigir de otro algo, como a esta pretensi6n o exigencia -

se corresponde al deber de ese otro de realizar una presta 

cfttn, claro es que el derecho subjetivo ofrece desde luego un 

doble aspecto: activo o de exigencia y atr1buci6n, y pasivo

º de deber u obligaci6n. Ambos est!n ligados de modo que se

corresponden, en cuyo sentido no hay derecho sin deber ni 

deber sin derecho, y por ello el derecho subjetivo es una 

verdadera relaci6n: la que media entre el deber y la atribu

cfdn. Rela~i6n de Derecho no es más que ese respecto y refe

rencia que mutuamente se tienen la atribucf6n y el deber, y

como el derecho subjetivo encarna en las atribuciones de la

(5) Op.cit. pp.182 
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vida social. imponiendo deberes y otorgando atribuciones, re 

sulta por consecuencia. que aquel es el conjunto de atribu -

ciones y deberes que corresponden a una relación de la vida-

humana. Cada uno de esos aspectos de la relación de la vida-

humana. Cada uno de esos aspectos de la relaci6n tiene un 

llevador personal que se llama sujeto; sujeto activo o acre! 

dor. el de la pretensión.y sujeto pasivo o deudor, el de la

obl igaci6n ... Empe;o, tanto el poder como la obligación, pa

ra que no resulten vanos e ilusorios ni se ofrezcan en plena 

indeterminac16n, es preciso que recaigan en un punto en el -

que coincidan y convengan sobre algo que posibilite la rela

ci6n entre esos tfrminos ese algo es el obeto o materia del

Derecho.1111" (6) 

Del Lic. Felipe Clemente de Diego nos habla de las de-

marcaciones que tiene el derecho subjetivo en las esferas 

del sujeto; ya sea·~ste activo o pasivo en el que deben de -

contemplarse por el Derecho, para tener el ffn deseado y cum 

plimentar asf con su realizaci6n. 

Como podemos observar en los dos aspectos, van sobre un 

objetivo determinado: la relaci6n jurfdica, que implica por

este solo hecho un derecho subjetivo, subordinado a una reg~ 

1ac16n Jurfd1ca, para determinar su realizaci6n. 

A lo que se puede concluir: el Derecho que se establece 

en la relaci6n jurfdica que crea prerrogativas (objeto de la 

(6) Op.cit. pp.55 
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garantfa individual). consiste en una exigencia imperativa -

del sujeto activo hacía el sujeto pasivo, y que ~e traduce -

en el respeto de un mfnimo de actividad y seguridad indis -

pensable para el desarrollo de personalidad del individuo. 

Por lo que al respecto, nos dice el Lic. Burgoa: 

"""La titularidad de los derechos que integran el obje

to de las garantfas individuales surge la imputaci6n inmedi! 

ta y directa que hace la Constituci6n a los gobernados res -

pecto de las situaciones jurfdicas abstractas que se contie

nen en los rreceptos que los inst1tuyen~11 ' 11 (7) 

En nuestro siguiente punto, de nuestro tema, la fuente

formal de las garantfas individuales; en el que el titular-· 

de los derechos públicos subjetivos, es el gobernado, se en

cuentra fnstitufdo en su ordenamiento jurfdico estatal: La -

Co ns t f t u c i cS n • 

La jurfcidad antes anotada, a lo~ que se refiere al vfn 

culo entre los dos sujetos, se encuentra descansando dentro

de un orden de derecho o sea de un sistema normativo, como -

se contempla en el primer artfculo de la Ley Fundamental, en 

donde se aseguran su goce y ejercicio en favor del titular -

o gobernado, creando por consiguiente una Seguridi\d J11rfdica, 

en el que no podr§n vulnerarse por ningún acto del poder pú

blico y concretando, la fuente original prfstica de las ga -

rantfas fndfvfduales: es la Constitucf6n. 

(7) Op. cft. pp.179 
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b).- Principios que caracterizan la garantfa individual. 

Considerando a la Carta Magna como la fuente de las ga

rantías individuales, se encuentran con5agrados dos princi -

píos fundamentales que delinean al sistema normativo: La Su

premacía Constitucional (excepcionalmente Art. 135 Const.) 

En el primer principio, tiene su prevalencia sobre cual 

quier norma o Ley secundaria que se contravierta; y primacia 

en cuanto a su aspecto jerárquico tiene aplicaci6n sobre la

misma en las que las autoridades deberán observarlas prefe -

rentemente a cualquier disposici6n ordinaria; o sea es la 

mfxima, que a la letra dice: 

"""Art. 133. Esta Constituci6n, las leyes del Congreso

de la Unf6n que emanen de ella y todos los tratos que est~n

de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República; con la aprobacidn del Senado, 

serfn la Ley Suprema de toda la Unidn. Los jueces de cada E! 

tado se arreglar'n en dicha Constitucidn, Leyes y Tratados,1 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en -

las Constituciones o Leyes y tratados a pesar delas d1spos1-

c1ones en contrario que pueda haber en las Constituciones o

leyes de los Estados.""" (8) 

En su Rigidez Constitucional, que viene siendo el segun 

do principio, da garantfa al articulado. Consisten en que 

(8) Op.cft. pp.141 
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las garantfas no puedan ser modificadas o reformadas por el

Poder Legislativo ordinario (Congreso de la Unión), existie~ 

do una 'excepci6n', llevado a cabo por un poder extraordina

rio, como lo sefiala el artfculo 135 Constitucional. 

"""La presente Constituci6n puede ser adicionada o re -

formada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser par 

te de la misma, se requiere que el Congreso de la Uni6n, por 

el voto de las dos terceras partes de los individuos presen

tes acuerden las reformas o adiciones y que estas sean apro

badas por la mayorfa de las legislaturas de los Estados. El

Congreso de la Uni6n o la Comisi6n Permanente en su caso, 

harS en cdmputo de los Votos de las legislaturas y la decla

raci6n de haber sido aprobadas las adiciones o reformas~""(9) 

(9) Op. Cit. pp. 142 
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Al analizar el concepto de la Garantfa Individual y sus 

puntos integrante~: Elementos de la Garantfa Individual; y -

los principios que la caracterizan. Se desprende de ella dos 

sujetos para estructurarla: Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, -

previstos normativamente para integrar la Garantfa Indivi 

dual. 

Esta Garantfa Individual, se realiza en dos diferentes

actividades opuestas: humana y Estatal o Gubernativa. Que al 

intersederse, surge el Derecho Público Subjetivo, como la 

consecuencia de la relacidn jurfdica entre gobernado (sujeto 

activo) y Autoridad Estatal (sujeto pasivo)¡ siendo este de

recho a favor del gobernado, y para el Estado y Autoridades

una obligacidn correlativa, que consiste en respetar ese de· 

recho, llevando a cabo su observancia, como esta contemplado 

por nuestra Carta Magna. 

Se desprende de la naturaleza jurfdica de la garantfa • 

individual, lo siguiente: 

Formal.- Estan contenidas dentro de la Constitucidn. 

Investido de: obligatoriedad, imperatividad y es coer -

citiva.- Otorgada por la norma jurfdica y tambifn reconocida 

por la Constitucidn. 

Tiene el car!cter distintivo de la unilateralidad.- En-

cuanto a la causacidn que de ella se derivan, las que a su· 

vez no son recfprocas, por lo que se puede decir que el Est! 

do y sus Autoridades no tienen facultad de imperio. 
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Contiene adem~s un principio de juricidad.- ~n lo que -

se refiere a la ob1igaci6n a cargo de los Organos fstatales, 

o sea una subordinaci6n de todos los actos del poder público 

a normas jurfdicas preestablecidas, o sea dentro de un sist~ 

ma normativo, como se desprende del Artículo Primero Consti

tucional, la Seguridad Jurfdica, para impedir que se vulne -

ren los derechos públicos subjetivos de cualquier gobernado. 

Con cará'cter potestativo.- Para reclamar al Estado o 

Autoridades, el respeto de las prerrogativas fundamentales -

del individuo, facultad prevista por la Ley Fundamental, te

niendo la naturaleza de un Oerecho PGblico Subjetivo. 

Por lo que se puede decir, que la Garantfa Individual -

es una norma establecida en la Constituci~n, reconocida y -

respetada por el Estado y Autoridades Gubernativas, para que 

el individuo o gobernado, goce de todos sus derechos, mien -

tras no infringa o atente en contra de la esfera de un ter -

cero, o vaya en contra del Estatuto Jurfdico y Social. Ya 

que er~cddigo Polftico, al otorgar a cualquier individuo que 

se encuentre dentro de su territorio, el goce de las garan -

tfas previstas en él, éstas ser&n acatadas por el Estado y -

Autoridades para su realizaci6n; las que no podrán restrin -

girse ni suspenderse, salvo cuando asf· 10 requiere el inte -

rfs público, y se encuentren pre-establecidas en la Ley Fun

damental. 



C A P I T U l O III 



CLASIFICACION DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. 

a).- Atendiendo al contenido de la obligación por 

parte del Estado. 

b).· Atendiendo al contenido del Derecho Público· 

Subjetivo. 
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Tomando en base los lineamientos que se desprende de la 

garantfa individual; y visto el concepto anteriormente anota 

do, donde se habla de una relaci6n jurfdica que parte de un

lado, de una obligación Estatal surgiendo asf la relación 

jurídica; y por el otro lado en contenido mismo de los dere

chos públicos subjetivos, que de la misma relación se forma

en beneficio del individuo o gobernado (sujeto activo), tra· 

ducidas en prerrogativas fundamentales. A continuaci6n se 

estudiará los siguientes puntos: 

a).- Atendiendo al contenido de la obligación por parte 

del Estado; la garantía individual se presenta en: POSITIVAS 

y NEGATIVAS. 

Positivas.- El Estado se obliga a hacer algo en favor • 

del gobernado, como se puede ver en el Art. 8. Constitucfo -

nal. en el que se otorga el derecho de petici6n. 

Negativas. El Estado se ob11ga de dejar de hacer algo • 

en favor del gobernado. Art. 5 Constttuctonal" •••• El Estado

no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, 

pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pfrd! 

da o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona-

" . . . . . 
Tomando en cuenta estas dos clases de obligaciones: Po

sitivas y Negativas de las garantfas que respectivamente se· 

delegen al Estado y sus Autoridades, estas pueden clasificar

se en: Garantfas ttater1ales y Garantfas Formales. Como expl! 

ca el Lic. Burgoa al decirnos que las materiales, le entien-
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den por los sujetos pasivos que son: el Estado y Autoridades 

Estatales, contraen obligaciones de no hacer o d~ abstenci6n. 

Estas garantfas materiales se encuentran específicamente en

las libertades del gobernado. 

Por consiguiente, en las Formales, las obligaciones co

rrelativas a los derechos púu.i~os subjetivos, a consecuen -

cia son: dé hacer, {positiva) por lo que realizan todos los

actos tendientes a cumplir u observar las condiciones que 

someten la conducta autoritaria para que ésta afecte con va

lidez la esfera del gobernado. Comprendiendo en este aspecto 

a la Garantfa de Seguridad Jurfdica, en la que se desprende: 

la audiencia, y de legalidad, comprendidos en los Articulos-

14 y 16 de la Constituci6n. 

Al respecto nos menciona Jellineck. Las garantfas Indi

viduales se entienden como medios de defensa: Sociales, Poli 

ticos y Jurídicas. 

SOCIALES.- Son todas aquellas ideas culturales, religiQ 

sas, sociales que se reflejan en el &nimo de los gobernantes 

o legisladores para la creacidn de un orden de derecho dete! 

minado. 

POLITICAS.- Consiste en un sistema o régimen de campe -

tencias y de limitaciones de poderes entre las distintas au

toridades del Estado de tal suerte que tal entidad autorita

ria o funcionario se ve constren1do dentro de su ámbito com~ 

petencial. Ejem: Art. 16 Const.- Competencias y facultades· 

de las autoridades. conocida como competencia y autoridad. 



ªª 
JURIDlCAS.-. Son los merii.os que el gob.ernado tiene para

protege.r sus derechos frente a los gobernantes y autoridades 

como son: el juicio de responsabtli.dad, y recursos ordfna--

rtos establecidos por los procfd~mentale.s. 

bl.- Atendi.endo el contenido del Derecfto Público Subjet.!.. 

vo. 

Tomando en cuenta que el derecho pú~lico individual o· 

subjetivo, se deriva de la mencionada relación jurfdfca, tr! 

ducida en: garantfas individuales, estas se presentan d~ la· 

siguiente manera: De Libe.rtad; De iq\laldad; de Propiedad y· 

de Seguridad Jurfdica. 

La esench del contenido es este derecho, como nos se"! 

la el Lic. Burgoa e.n su estudio: 

111111 Es la de exigir o reclamar algo del sujeto obligado 

fr1nt1 a su titular. Este. algo constituye, pues, et contenido 

de exfgench del derecho público su je.ttvo. e el de hacerl'.11111 (1) 

De acuerdo al desarrollo de activfdades que despliegan· 

los gobernados en sus 4mbi tos de actf vi dad como nos comenta· 

el Lfc. Burgoa. El ind1vfduo tiene varias asieras jurfdfcas· 

oponibles y rechmablts contra las autoridades del Estado,· 

(l} Op, cit. pp. 192 
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derivindose de dic~as esferas: e.n cuanto a su situaci6n de -

igualdad con sus semejantes; el de libertad en t~das sus ma

nifestaciones; en cuanto al de su Propiedad; y de la de lle

var y llenar todos los re.quisftos formalm·~nte jurfdir.os para 

complementar la actuacf6n del Poder PQ~lico dentro del marco 

Constitucional, llamada: Seguridad Jurfdica. 

Agr~gando lo que nos dice el citado autor. 

1
•
11111 Consiste precisame.nt.e en oponttr a las autoridades es 

tatales el respeto y la observar1d1 de esas diferentes esfe

ras jurid1cas'11111 (21. 

Comenta sobre este punto, el Lic. Flores Vflchis. En sus 

apuntes sobre la mate.ria, nos dfce: 

11 Desde la Constituci6n de Apatzingan 1814 hasta el ac

ta de Reforma 1846, se acepto en forma expresa esta el! 

s1ficación, pero las Constituciones di! 1857 y Hl7 ya· 

no es en forma e.xpresa, sino que se de.duce del conteni

do del artfculo que consigna las garantfas individuales 

que se clasf ffcan: Libertad, lgualdad, Seguridad y Pro· 

piedad". 

Como se ha observado en los antariores capftulos, que • 

la garantfa indfviudal contiene una serie de elementos nece

sarios para su caracterización, y en esferas dfagonal111ente -

(2 ) Op. e 1t. pp • 192 
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diferentes, por necesarias ~ara su reallzact6n, Conteni~ndo

a su vez, principios en su naturaleza jurfdtca, para er~gir

se. como norma constitucional. Se de.sprende de. e.ste capftulo, 

la clasiftcact6n de las garantfas Individuales en sus dos -· 

formas: al conteni.do de 1a obli.gación por parte de.1 Estado;

Y al contenido del Derech.o PúbHco Subjetivo. 

En forma generalizada, se observa a la obligación por -

parte del Estado, por cuanto que pueden ser: positivas o ne:-; 

gativu. 

En lo positivo, el Estado se obliga a hacer algo en f! 

vor del gobernado. La actitud del E.stado e.s llenar todos los 

r1qwi11tos que upreumenta senate h Carta Magna, para po·· 

der 1ftctar con v:alidez la esfera de lste. 

En las negat1 vas. hay una abs ten ci ón por parte del Es t! 

do, o su un noMcer para no infringir en la esfera del in• 

dividuo, espec1'ficamente en sus libertades de lste, preserv1 

dos por nuestro C6digo Polftico. 

En forma uptchl, 11 1titnda. al contenido dtl Dtrt.cho· 

P0b1fco Subjetivo, que son todos los Z9 1rtfculos del lo. C! 

pftulo de nuestra Ley Fundamental. 
1 



C A P l T U L O IV 



ANALISIS JURlCO DE LAS GARANTIAS 

INDIVIDUALES 

a}.· Análisis de las Garantf as -

Individuales Positivas. 

b}.• Am!lis1s de las Garantfas -

Individuales Negativas. 
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Al llegar al tema, del ancflisis jurfdico de las riaran-

tfas Individuales se comprenden las diferentes aportaciones

que en la historia jurfdfca del individuo, ha hecho los pen

sadores del Derecho Constitucional. Encontrando en ellas, las 

notas que sobre el concepto jurfdico y filosófico, hace el -

Lic. Alfonso Noriega: 

111111 Los derechos del h.ombre no tan solo son derechos na 

turales en virtud de la naturaleza del hombre, porque si la

e.sencia del hombre es la razón de la idea de los derechos in 

divfduales, basada en la razón, implica validez universa, 

es, al mismo tiempo algo puramente formal¡ por esto es nece 

sarf o tener en cuenta la materia misma sobre la que se pro-

yecta la raz6n¡ 1a segunda fuente de origln de los derechos

ª que 111e refiero: es necesario considerar la parte que el co 

rresponde a la 'naturaleza de las cosas 1
• 

111111 (l} 

111111 La naturaleza de las cosas¡ exige la existencia de-

personas vi viendo en sociedad, la socfabi lidad de un atribu

to natural de la persona humana, que no puede desarrollarse

Y alcanzar su fin, sino afectando la dtscfplina social y, por 

tanto la personalidad humana se afirma necesarfamente en la

vfda social. El hombre no llegaria hacer tan persona sfn la

razonancfa que le da el mundo social. 111111 (2) 

lll Moriega, Alfonso J. Anuario de la Ese, de o. de h U. Tbe. 
Julfo. 1969. Tomo l. No. l pp. 175. 

(2) Op cft. pp. 180 
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La persona, como ente ~acial, comprende diferentes esfe 

ras de actividad, ya sea que éste, este proyectado ante la -

colectividad, o entre otro individuo, actividad que de perfl 

la a hacia su bienestar o ideales propios, quedando sujeta a 

la restricciones que las mismas Leyes o Autoridades señalen; 

para el mejor desarrollo de las relaciones. 

El Maestro Hans Kelsen, respecto a la noci6n que sobre

el particular da, referente a la Constitución, nos rlice: 

"""La Constituci6n con~tituye un principio donde se ex-

nresa jurídicamente el equilibrio de fuerzas polfticas en un 

nomento determinado, es la norma que regula la elaboraci6n -

de las Leyes, de las normas generales de ejeeuci6n de las 

cuales se ejerce la actividad de los órganos estatales, tri

bunales y autoridades administrativas. Esta regla de crea -

ci6n de las normas jurídicas escenciales del estado, de deter 

minaci6n, forma la Constituci6n en sentido propio originario 

estricto del término. La Constituci6n es pues la base indis

pensable de las normas jurídicas que regulan la conducta 

recfproca de los miembros de la colectividad estatal, asf 

como de aquellas que determinan los 6rganos necesarios para

aplicarlas e imponerlas y la forma como ~stos 6rganos habfan 

de proceder, es decir, la Constituci6n es, en suma el asien

to fundamental del orden estatal.""" (3) 

(3) HANS KELSEN.ANIVERSARIO JURIDlCO.INST. DE INV.J.1-197. • 
UNAM. pp.477 
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El citado, autor, continua diciendo: 

"
11 "Proclaraando la igualdad de los ciudadanos ante la Ley 

la libertad de conciencia, la involabilidad de la propiedad,

bajo la forma habitual de una garantfa en beneficio de los s~ 

jetos de un derecho subjetivo a la igualdad, a la propiedad,

etc., la Constitución dispone, en el fondo, que las Leyes no

solamente deberán ser elaboradas segdn el procedimiento que -

ella prescribe,sino que además que no podrán contener ninguna 

disposición que menoscabe la i~ualdad, la libertad, la propi~ 

dad, etc. Asf, la Constituci6n no es solo una regla de proce

dimientos, sino además, una regla de fondo, por consiguiente, 

una Ley puede ser inconstitucional en razón de una irregularl 

dad de orocedimiento en su confección, o en razón de que su • 

contenido contraviene los principios y direcciones formulados 

en la Constitución, es decir cuando la Léy excede los limites 

que la Constituci6n se~ala~tt" (4)_ 

Es importante tambi~n. referirnos al aspecto de la Cons

titución, puesto que en ella se encuentran plasmados los Prin 

cip1os Funda~entales, en donde se originan un mejor funciona

miento entre los particulares y el Estado. Ya como se ver~. -

el Estado tiene restricciones o prohibiciones en su actuar 

frente al gobernado -no hacer-, actitud Negativa. V tambi~n • 

cumplir con todos los requisitos que la Carta Magna le se~ale 

para afectar la esfera del gobernado, -actos de hacer-, que -

(4) Op.cit. pp.477 



94 

encontramos en su actitud Positiva. 

Porque como señala, el Lic. Enrique Serna Elizondo, en

su estudio de Derecho Constitucional; lo siguiente: 

" 
11 11 Ahora b i en , e 1 Estad o es un a persona c·o ns e e u en e i a 

de una ficci6n jurídica con personalidad propia, ya que el -

sujeto de derechos y obligaciones, situaci6n que nuestra 

Carta Magna consagrada al reconocerle capacidad para efec 

tuar tratados internacionales entre otras. 

"El Estado es una creaci6n humana que aparece como una

i nsti tuci6n, como una persona independiente de gobernados y

gobernantes, ya que el progresoy evol uci6n de las sociedades 

el poder se ha institucfo~alfzado, el Estado en el sfmbolo -

de la comunidad nacional, los gobernantes reciben el para 

ello este debe tener una personalidad jurfdica capaz de ser

centro de decisiones y necesar1amente es una persona de Der! 

cho PQblico capaz de seguir su propia continuidad~"" (5) 

Con e11o, se explica que es así como la primera norma,• 

la primera base de un gobierno que el equilibrio entre la 

libertad del gobernado o individuo para lograr los presupue! 

tos de su existencia; y el poder como el mandato que se le • 

otorga a las autoridades para facilitar esa libertad humana, 

todo esto para que se permita la convivencia humana. Ya que

para que exista una norma jurfdica, debe suponerse la exfs • 

(5) Serna, E11zondo, Enrique. H4ST.POL. Y D. CONST. TEXTOS· 
UNIVERSITARIOS S.A. Nov. 1979. pp.64 
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tencia de un Estado que dicte las normas, y la facultad de -

los individuos en aceptar la cesión de sus libertades para -

someterse a las disposiciones de quienes encabezan el Esta -

do. 

Ya que un mayor qrupo de libertades se establecen cons

titucionalmente, enunciándose primeramente su reconocimien -

to, y despu~s las condicione~ de su ejercicio o sus limita -

cienes en éste. 

En la evolución hist6rica del Estado, en cuanto a sus -

atribuciones 1 nos dice el Lic. Enrique Serna 1 en su citado -

libro: 

"""El Estado tiene por objeto el ase9urar el interés ·

general, por lo que debe actuar, a fin de que sean perfecta

mente garantizados los intereses materiales y morRles de su

pob1aci6n tanto en plan externo, como interno, pero est~s 

funciones deben 1e ser precisadas, porque el Estado ha ido -

ampliando - su acci6n en l~s distintas ~pocas y los distin

tos paises, siguiendo las ideas polfticas importantes en ese 

momento dado y aceptadas por gobernantes y gobernados. 

"La i ntervenci6n del Estado se fu~ ampliando despuh de 

fines del siglo XVIII. durante el siglo XIX continúa 1 para -

acelerarse durante el siglo XX sin haber llegado al último -

estado de evoluci6n posible. 

"Las atribuciones del Estado moderno est&n constituidas 

por el conjunto de actos, operaciones y tareas que conforme

ª la legislaci~~ positiva puede y debe ejecutar para la rea-
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lizaci6n de sus fines. Ahora bien, si las atribuciones son-

medios para alcanzar los fines estables, y natural que su 

ndmero y extensi6n varfan al variar éstos fines. 111111 (6) 

Nos dice m6s adelante el citado autor: 

11 ""El concepto del siglo XIX; en donde los principios -

liberales fueron contemplados por la Declaración de Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789, esas libertades evolucio 

naron en derechos sociales que deben ser respetados, y que -

el Estado Social de Derecho no ha podido ignorar. En tanto -

sucede lo contrario en los derechos sociales cuya satisfac -

cf6n exige una acci6n positiva de los gobernantes, en el pri 

mer caso el gobernado asume su derecho pidiendo del ~oder 

de intervenir lo menos posible en su vida, en tanto en e1 se 

gundo, el gobernado cuenta con el poder oara protegerlo, en

su mundo dominado por la tecnología~""' (7) 

A continuaci6n presentaré las características de las 

libertades individuales que da éste autor; que a su vez cita 

al Lic. Maurice Huriou: 

"""a).• Son derechos porque tienen el apoyo jurfdico 

del Estado. 

•b),· Son derechos de super1oridact, porque quien tiene

la libertad, tiene un poder sobre los demás, por ejemplo el· 

derecho de propiedad, los derechos de familia y el de liber

tad de ensenan za. 

(6) Op.cit. pp.90 
(7) Op.cit. pp.139 
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"c).- Son derechos reales, en el sentido de que son pod~ 

res que directamente dispone el indivi~uo, y que esta faculta 

do ponerse a cualquier otro. 

11 d).- Son derechos civi.les por que pone en movimiento la 

legislación civil referente al disfrute, capacidad y compete!:!_ 

cia, entre estas libertades podemos citar la de enseñanza pre!!_ 

sa, reunión y asociación, pero en lo que son los derechos po~ 

líticos hay restricciones para los extranjeros. Así el Artíc_!¿, 

lo 33 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su 

Glttmo párrafo ordena que los extranjeros no podrán de ningu

na manera inmiscLdrse en los asuntos polfticos del Pafs!1
"

11 (8) 

Esbozaré a continuación los aspectos importantes de la -

Naturaleza Jurídica de las ·Garantfas rndividuales, que sobre

el particular hace de ésto el Lic. Alfonso Noriega Cantú: 

111111 En esta situaci6n nos encontramos, por una parte, a

la persona humana con capacidad de exigir algo en la sociedad, 

pero al mismo tiempo, con obligaciones para con ella; y, por

otra parte, al grupo-a la sociedad· que exf Qe a la persona el 

cumplimiento de obligaciones, pero que, también, las tiene P.! 

ra con ella. Para dilucidar la prim·acfa y jerarquía de ambas

entidades, es necesario atender tanto a la naturaleza de la -

persona, como a la naturaleza de las cosas, presupuestos que

nas dar3n en definitiva la clave del fin a que debe ordenarse, 

(8) Op, cit. pp. 142 
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ya que, es incuest'ionable, ?l fin rige las actividades de los 

seres ......... Con esto se nos manifiesta que la esencia de -

la sociedad es la unión moral de personas humanas; es decir,

de individuos de tal naturaleza que su finalidad propia es la 

de ayudar a cada uno de los individuos, facilitandole la con

secución del perfecto desarrollo de la persona humana y los -

bienes que le son propios. Es natural, ante todo, que este -

sea el fin: La suprema perfección del individuo, lo que debe

te;1er a la vista de la sociedad, y de una manera especial, su 

representante, el Estado. 

Mis adelante nos dice: 11 El poder -la autoridad política

debe servir a las personas y reconocer, postular y garantizar 

los derechos del hombre, y crear un orden jurídico y social -

que informe la vida toda y permita y favorezca el libre desen 

volvimiento individual y social. Desde este punto de vista, -

el Estado esta obligado a conceder a las personas en primer -

lugar, suficiente libertad de acci6n para que pueda responder 

de sus actos y tender por si mismo hacia su propio fin¡ en se 

gundo, deben otorglrsela suficientes medios mat1rt11es, 1nd1s 

pensables para la conservaci5n de la vida y desarrollo del -

cuerpo y del espfritu y, en tercer lugar, propiciar la exis-

tencia de un orden pQblico, indispensable para la convtvencia 

y cooperact6n de los individuos en vista del bien coman. 

11 Como consecuencia de las anteriores consideracf6nes, for. 

mular~ un compendio en mis puntos de vista sobre la naturaleza 

y de los derechos del hombre en las siguientes proposiciones. 
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"l.- Los derechos del Hombre las garantfas individuales

son inherentes a la naturaleza del hombre y en la -

naturaleza del hombre y en la naturaleza de las co

sas. 

"2.- El hombre-la persona humana- es, por su propia natu 

raleza una sustancia natural, libre, aut5noma e in~ 

dependiente. 

11 3.- En virtud de la naturaleza de las cosas, la persona 

humana e.s un ser eminentemente social, po11'tico. El 

orden natural de las cosas es una sociedad de pers~ 

nas. 

11 4.- Como consecuencia de su propia naturaleza, la pers~ 

na débil, necesariamente precisa desenvolver y per. 

feccionar sus -esencias propias, su raz6n, su líber 

tad y su independencia. 

"5.- En virtud de la naturaleza de las cosas, la persona 

debe desenvolver y perfeccionar, asi mismo un que • 

hacer, una funci6n social, su propia vocaci6n, que· 

se expresa en sus diversos estados de vida (familia, 

clase, profesión, comunidad polftica). 

"6.· La sociedad es la uni6n moral del individuo que tien 

de~hacia su propio fin; por tanto, la finalidad pr! 

mordial de la sociedad es ayudar a las personas a • 

obtener su perfecto desarrollo, individuo y social. 
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"7.- El poder -la auto·idad polftica sirve a las perso-

nas a crear un orden jurfdico que. informe la vida -

de la sociedad y auxi.lie a lograr su libre desarro

llo a través del cumplimiento de la vocaci6n natu·

ra l. 

''Y por lo que se refiere a los Derechos Soci11les,"En esa 

situación, se infunde, se confiere a los derech.os públicos -

subjetivos un contenido que implica un deber para el Estado y 

una mera pretención ética. Al lado de los antiguos derechos -

con un contenido expre.so, implican una actividad especffica • 

del Es ta do. 

"Pero es fundamental destacar que no se trata de que ha

yan aparecido, surgido de improviso, derechos diferentes de.; 

los derechos opuestos o contradictorios a los del individuo.

En mi opinión apoyada por muy valiosas autoridades, se trata• 

de los mismos derechos de la perst'lna, que le corresponden en

tanto que se enceuntra vinculado a un grupo social determina

do y que tienen un contenido especffico: un deber, una acci6n 

que impone al Estado. Estos derechos fijan una polft1ca econ§. 

mica o social que el Estado debe realizar en beneficio de la

persona, es miembro de un grupo o de una clase social deter111i 

nada, 

"Se trata de dere.cl\os 1nf\erentes a la persone humana¡ P!. 

ro en su car&cter, de persona social. Son los mis111os derechos 

del ser huMano -de la persona- en sus funciones sociales, ec~ 
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nómicas y culturales¡ derechos de los productores y de los 

consumidores. derechos de los técnicos y de los individuos 

que se dedican a crear las obras del espfritu; pero, de una -

manera primordial, derechos del ser humano en su función de -

trabajador. 

"Nos encontramos -insusto en ello- con los mismos dere--

cnos de la persona individua1. Los derechos sociales y los d~ 

rechos del hombre, tienen para usar el elnquaje de la lór¡ica

escol~stica, el mismo género pr6ximo y la diferencia especff.!_ 

ca idéntica a los primeros, en la siguientes: corresponden al 
" 

hombre en tanto que ~ste se encuentra vinculado en el ejercí~ 

cio de su función social, con un grupo. con una clase, o con

una comunidad determina. Esta diferencia espefffica -esta vi~ 

culación- la que impone al Estado no una actitud activa de 

"hacer", de suministrar una prestaci6n especffica ••••...•...• 

• Los derechos sociales, son, sin duda armas eficaces de com--

bate en la lucha por la defensa de la libertad de la persona

Y de sus derechos. 111111 (9) 

De los antecedentes anotados, veremos que en el estudio· 

del capftulo anterior, la obligaci6n por parte del Estado, 

que es producto de la relaci6n jurfdica contemplada dentro 

de la Garanth lndi vidua 1, y esta desde su punto de vista -

formal, llevada a cabo ya sea en forma: Positiva, donde 

el Estado o Autoridades Estatales se encuentran Obligadas

ª realizar una conducata de hacer o cumplir con los requi-

(9) Op. c1t, pp. 14 
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sitos necesarios para su realización en favor del qobernado, 

y las negativas, en las que al Estado y Gubernativas, se les 

impone la obligación de un no hacer, de abstenerse o de una

conducata pasiva de:no violar, de no restringuir dentro de -

la esfera del título del Derecho Público Subjetivo o del cio, 

bernado, la realización de sus fines vitales. Nos lleva aho

ra al análisis jurfdico de la Garantfas Individuales, en sus 

dos aspectos: Positivas y Negativas. 

a).- Las garantías individuales positivas.- Que dentro -

de su ordenamiento Constitucional se traducen en r,arantías -

formales, señala lo siguiente el Maestro Burgoa: 

""" Las obligaciones correlativas a los derechos pOblicos 

subjetivos correspondientes son de hacer, o sea, positivas, -

consistentes en realizar todos los actos pendientes a cumplir 

u observar las condiciones que someten la conducta autorita -

ria para que. esta afecte con calidez la esfera del goberna---

do. (10} 

En las que. se encuentran dentro de este aspecto: La seq~ 

rtdad Jurfd1ca del gobernado, prevista por los Artfculos 14 y 

16 Constitucionales, preferentemente. 

Encontramos dentro de la Seguridad Jurfdica las de: Audie~ 

cia y Legalidad, Las de Audiencia, los bienes jurf dicos tute-

(10) Op. cit. pp. 192. 
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lados contemplan, la posesión los derechos. En la de Legali-

dad, los bienes jurídicos preservados son: la persona, la fa

milia el domicilio, los papeles, las posesiones. 

b).- Las garantías individuales negativas.- Se encuentran 

ubicadas dentro de su contexto jurídico en Garantías Materia

les ; en los que los sujetos pasivos (Estado y Autoridades 

Gubernativas) contempian una conducta pasiva de no violar, de 

no vulnerar, no afectar, y en casos necesarios de abstenerse

de hacer algo, o sea, en resumen: la obligación de no hacer. 

Se encuentran dentro de estas: las libertades especificas 

del gobernado, como la de Igualdad, las de Propiedad. 

Las libertades especificas del gobernado, las encontramos 

dentro del Código Político Mexicano, y ellas son: Libertad de 

Imprenta, Libertad de Petición, Libertad de Reunión y Asocia

ción, Libertad de Posesión y Portación de Armas, Libertad de

Tránsito, Libertad de Creencia, Libertad de Circulación de Co 

rrespondencia, Libertad de Concurrencia. 

La Garantía de Igualdad, se alinean, en los Artículos: 1, 

2, 4, 12 y 13 Constitucional. 

Y la propiedad en su Articulo 27 Constitucional se com-

prende: la propiedad Privada y la Propidad Estatal. 
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Al llegar al análisis de la garantfa individual en este

capftulo. y después de ~aber comprendido su concepto y clasi

ficaci6n que guarda el individuo ante la so~iedad, por cuanto 

a lo que nace a las diferentes esperas de acci6n en que se ha 

lle, y sus manifestaciones ante el ~mbito social. 

Varios pensadores. expresan la preocupaci6n del Estado P! 

raque el individuo logre sus ideales o bienestar colectivo,

para ello crea leyes que hagan posible. su desarrollo. la Con! 

titución. como mhima norma, contiene las fuerzas niveladoras 

de la sociedad, protegiendo a los gobernados en todas sus es

feras de operatividad para un mejor desenvolvimiento. 

Dentro de. lo que regula nuestro Ct1digo Polftico, analiz! 

mos a las garantfas positivas y a las garantfas negativas. En 

la primera, se observa por parte del estado, el cumplir con -

todos los requisitos esenciales para afectar la esfera del g~ 

bernado, llamados actos de hacer. Mientras qua en la segunda, 

se asegura la s1tuaci6n del individuo ante el poder pab11co,

ya que este tiene limit1ctones o restricciones en su actuar,

º sea, un no hacer. 

Dentro de su actitud positiva del estado, al referirnos

• los derechos sociales, que 9uard1 nuestra Ley Fund11111ntal, -

llegan a er1gf rs1 ant• ella, p1r1 ser respetados y reconocfdos 

par tite. 

Co•o 11 desprend• 1nt1 11 disyuntiva que 9u1rd1 la soc1! 

dad. se de1prt1d1n que la p1r1on1 humana, tt1n1 11 capacidad· 

de 1xt9frle 1 fst1, dando co•o cons1cu1ncfa oblf91cfon11 para 

con ella, lo cual t1 Estado o 1utorid1du, en for1111 conte111-· 

p1.1th1 rttulan 11t1 sttuact6n. 
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Nuestra Carta Magna, ~~termina ticitamente cuales son las 

garantías individuales negativas y las positivas. En las nega

tivas se encuentran todas las libertades especfficas del gober 

nado las de igualdad y las de propiedad. Ya que las positivas, 

consagran la seguridad jurídica, que tiene el individuo para -

proteger y hacer valer sus derechos. 



C A P I T U l O V 



FORMAS EN QUE SE DETERM!HARAN LAS GARANTIAS 

mor VIDUALES 

a).- Garantía de Libertad 

b). - Garantía de Igualdad 

c).- Garantía de Propiedad 

d). - Garantías Sociales 

e). - Garantía de Seguridad Jurídica: 

Rea 1; Persona 1. 

,· 
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GARANTIA DE LIBERTAD 

El individuo o persona al pretender sus fines vitales

para el logro de su felicidad o bienestar, escoge o crea los 

medios sugestivos que estima idoneos para conseguir ese obj! 

tivo, en la cual encontramos la respuesta a su libertad, 

cualidad inseparable de la persona humana. Esta libertad pr! 

meramente se aprecia en su aspecto subjetivo o psicológico,

muy ajena al campo del Derecho porque no hay una actividad -

manifiesta para su realizaci6n,· el individuo procura darles

objetividad, externándola a la realidad, surge por consi - -

guiente la "libertad social", como nos menciona el Lic. Bur

goa en su estudio sobre las Garantías Individuales. Aspecto

éste de gran importancia para el Derecho, a lo que se refie

re el autor citado: 

"""En otras palabras, las libertades especificadas cons 

tituyen aspectos de la libertad genérica del individuo, o 

sea, modos o maneras especiales de actuar. 111111 (1) 

Pero esta Libertad Social no es absoluta, o sea no está 

exenta de .1 imitaciones o res tri ce iones, poroue caerfamos en

el m!s absoluto anarquismo que nos llevarfa al conflicto en· 

tre dos o m&s personas, con el deseo de que alguna de ellas

quisiera tener primacía, aspecto il6gico en el campo de1 De

recho, pues basada escencialmente en el principio de orden -

normativo en la que esta constitufda toda sociedad ya sea en 

su forma Consuetudinaria o Legal no puede ni debe existir 

(1) Op.cit. pp.329 



• 

107 

e$e aspecto. 

Como nos cita el Lic. Burgoa, sin el ánimo de crear .,._ 

una definici6n al respecto: 

"""La libertad social y objetiva del hombre se revela -

como la potestad consistente en realizar trascedentalmente

los fines que €1 mismo forje por conducto de los medios id6-

neos que su arbitrio le sugiera, que es en lo que estrib3 su 

actuaci6n externa, la cual solo debe tener las restricciones 

que establezca la Ley en aras de su interés social o estatal 

o de un inter~s legftimo privado ajeno~«"(2) 

Nos dice tambi'n al respecto el Lic. Flores G6mez Gonzá 

lez Fernando en su estudio de las Garantías Individuales, lo 

siguiente: 

"""Es la libertad un& facultad que tienen los indivi --

duos para ejercer o no ejercer al9una a~tividad. Cada persa-

na es libre para realizar los fines que más le agraden. Es -

la libertad una cualidad inseparable de la naturaleza huma -

na~"" (3) 

Al manifestar, a la libertad como Garantía Individual.

el Lic. Seraffn Ortiz Ramírez en su estudio del Derecho Coni 

titucional. nos explica que esta puede conceptuarse como una 

facultad y como situaci6n; la primera, es la facultad del 

(2) Op.cít. pp.331 
(3) Flores G6mez, Francisco. Manua~ de Derecho Constitucional 

Edit. Porrúa 1976., 
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individuo de obr~r o de no obrar, en el segundo es la condi

ci6n en que se halle el propio individuo; ya sea que éste, -

sea esclavo siervo, preso, etc., o sea el estado de sujeción 

o independencia en que se encuentre la persona. Por lo que -

el seílala cuando se refiere a La Asamblea Nacional Francesa-

en su Art.4.-""~ ..•.. el ejercicio de los Derechos Naturales-

de cada hombre (entre los que se encuentra la libertad) no -

tiene otros límites que los que aseguran a los demás miem -

bros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos-

1 fmites no pueden ser determinados más que oor la Ley~""(4) 

Para ubicar el planteamiento de esta Garantía, irfamos

al aspecto h1stórico del tema, en donde los derechos del hom 

bre encuentran su consagración legislativa en la tan destaca 

da Declaración Francesa de 17139. Ya que la libertad del indi 

viduo no es el atributo en si por su actuación civil de su -

proceder ante los demás en el Smbito social, sino más bien -

el derecho público subjetivo oponible y exigible al Estado.

Reconocido este derecho cuQndo el Estado se obligo a respe -

tarlo. Por 1o que encontramos su base en la Revolución Fran

cesa, cuando se proclam6 la libertad universal de los hom -

bres, reconociendo que todo indiv1duo por el sencillo hecho

de serlo, nace y permanece libre. 

La Garantfa de Libertad, consagra a su veit varias Li-

bertades riue la Carta r1agna en sus artículos: 4; 5¡ 6; 7; 8; 

(4) Ortfz Ramfrez Francisco. Manual de Derecho Constitucional 
1981. P.A.C. 
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9; 10; 11; 24; 25 y 28. Señale y que a continuaci6n examina

remos. 

LIBERTAD DE PROCREACION 

EL HOMBRE Y LA MUJER ANTE LA LEY 

Artf culo 4 Constitucional: 

ºEl Var6n y la t1L:jer son iguales ante la Ley. Esto pro

tegerá la organizaci6n y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, -

responsable e informada sobre el namero y espaciraiento de 

sus hijos~· 

Cabe hacer notar que de acuerdo ~ la Reforma del 31 de

diciembre de 1974 a la Constituci6n, el Artículo 4 dejó de -

referirse la libertad del trabajo, para instituir la "igual

dad jurídica entre el hombre y la mujer", para dejar en el -

Artículo 5 la libertad antes mencionada. 

Este Articulado, que arriba se menciona, tiene dos ga-

rantías especificadas: de Igualdad y de Libertad. Lo que vi

no a traer reformas a leyes secundarias, entre las que se 

encuentran el C6digo Civil para el Distrito Federal, llevan 

do a niv~l de igualdad a la mujer dentro del hogar. 

Por lo que hace el segundo plrrafo del Artfculo en men

ci6n; la libre decisi6n dela pareja, la forma responsable e-
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informada el número y expansión de sus hijos. Tomando en cuen 

ta como la libertad de procreaci6n. 

Artfculo 5. 

"A ninguna persona podrá impedirse que se didique a 1a

profesi6n, industria, comprcio o trabajo quele acomode, sie~ 

do lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse 

por determi naci6n judicial, i:uando se ataquen los derechos -

de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los 

términos que marca la ley, cuando se ofendan los derechos de 

la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su tra

bajo, sino por resolución judicial. 

"la ley determinar& en cada Estado cuales son las prof! 

siones que necesitan título para su ejercicio, las condicio

nes que deben llenarse para obtenerla y las autori~ad~s que

han de exoedirlo. 

"Nadie podrá ser obligado a prestar tr8bajos persona -

les sin la justa retribución y sin su pleno conodmiento, saJ.. 

vo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial,

el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II· 

del artfculo 123. 

'~n cuanto a los servicios públicos solo podr!n ser 

obligatorios, en los términos que establezcan las lP.yes res

pectivas, el de las armas y los jurados, asf como el desemp! 

no de los cargos concejiles y los de elecci6n popular direc

ta o indirecta. Las funciones electorales y censales tendr&n 

carlcter obligatorio y gratuito. los $ervicios pro?esionJles 
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de fndole social serán obligatorios y retribufdos en los tér 

minos de la ley y con las excepciones que ésta señalen. 

'El Estado no puede permitir que se lleve a efecto nin

gún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el meno~ 

cabo la perdida o el irrevocable sacrificio de la libertad 

de la persona, ya sea por causa de trabajo de educaci6n o de 

voto religioso. La ley en consecuencia, no permite el esta -

blecimiento de 6rdenes monásticas, o cualquiera que sea 1~ -

dcnominaci6n u objeto con que pretenda elegirse. 

'Tampoco puede admitirse convenio en que la persona paf 

te su prescripci6n o destierro o en que renuncie temporalme~ 

te o permanentemente a ejercer determinada profesi6n, indus

tria o comercio. 

'El contrato de trabajo solo obligará prestar el servi

cio convenido por el tiempo aue fije la ley, son poder exce

der de un año en perjuicio del trabajador no podrá extender

sei en ningún caso, a la rPnuncia, pérdida o r;ienoscabo de -

cualquiera de los derechos políticos o civiles. 

'La falta de cumplimiento de dicho contrato por lo que

respecta al trabajdor, sólo obligará a lste a la correspon-

diente responsabilidad civil, sin que ningún caso .pueda ha-

cerse coacción sobre su persona". 

Tomando en cuenta lo que se"ala el Lic. Ramfrez Fonseca, 

en su estudio d•l Derecho Constitucional, dice to siguiente: 

"""El trabajo lfctto enoblece, por modesto que sea, y -
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contribuye al progreso de la comunidad, pero a condición a -

que el Estado respete las inclinaciones propias de cada indi 

V i d U O !1 11 11 
{ 5 ) 

Al rP.specto nos dice el Lic. Juventino V. Castro, en su 

estudio relativo: 

111111 El a rt ícu 1 o anteriormente t rans cri to es tab 1 ece 1 a 

garontía ocupacional, pero al propio tiempo las li~itaciones 

que a esa garantía se establecen, asf como las seguridades -

jurídicas que se le otorgan'.11111 (6) 

L I l·I I T A C I O N E S : 

Encontramos que dentro de esa libertad, é5ta queda con

dicionado a que sea lícito, no ataque derechos de terceros,

ni ofenda los derechos de la sociedad, ya que en caso contra 

rio podrá vedarse solamente por Determinación Judicial y en

el caso de que ofendan los derechos de la sociedad podrá 

prohibirselo por Resoluci6n Gubernativa en los términos que

señala la Ley. En lo tocante al producto del trabajo, su prl 

vaci6n será consecuenci~ de una Resoluci6n Judicial. En lo -

tocante a la Garantfa Especffica de Propiedad en el que: na

die puede ser privado del producto de su trabajo, será lleva 

do a cabo por Resoluci6n Judicial. 

Sobre hte punto se refiere el Lic. Burgoa: 

(
6
5) Op.cit.pp.41 

( ) Op.cft.pp.75 
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"""La garantfa especffica de libertad de que tratamos,

tiene, pues, las limitaciones constitucionales a que hicimos 

breve referenci~. E~tas restricciones y prohibiciones, en su 

caso, se consignan por la propia Ley Suprema, bien en forma

regulativa o bien de manera simplemente declaratoria, es de

cir, remitiéndo a la legislaci6n 5ecundaria federal o local

la especificación o pormencrizaci6n de las mismas, la cual -

tiene que apegarse al texto constitucional. Po~ ende, toda -

limitaci6n establecida la ley ordinaria a la libertad de tra 

bajo, sin que se apoye en una dec1araci6n constitucional 

respectiva, pugna con la constitución, habi~ndolo considera

do asi la jurisprudencia de la Suprema Corte, al referirse -

en especial a la libertad de comercio, en les siguientes 

t~rminos: "Las restricciones a la libertad de comercio, sin

que exista ninguna de las limitaciones prevenidas por el Ar

tfculo 4 Constitu:ior.al (actualmente 5), importa una viola -

ci6n de Garantfas~"" (7) 

REspecto al salario mfnimo el Lic. Fonseca Ramfrez, di

ce lo siguiente: 

"""Respecto al salario que exceda del mfnimo, reputamos 

como francamente inconstitucional el contenido del articulo-

95 de la propia Ley Federal del Trab1jo. En efecto, prohibir 

el embar90 judicial o administrativo del salario•~ decir en 

contra de la fraccf~n VIII del artfculo 123 de la Constitu • 

cf~n. la que interpretada a contrario sensu, establece que--

(7) Op.cft.pp.356 
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el salario que exceda del mfnimo no quedará exceptuado de em 

bargo, compensaci6n y descuento; y prohibirlo e~, también, -

contradecir el texto del precepto que comentamos~"" (8) 

También añade, el citado autor: 

111111 El producto del trabajo puede provenir de un contra-

to de trabajo o de otras actividades. En el primer, caso, 

tratándose de salario mfnimo 'quedará exceptuado de embargo, 

compensaci6n o descuento 1 (fracci6n VIII del artículo 123 

de la propia constituci6n) •salvo el caso de pensiones ali -

menticias decretadas por la autoridad competente en favor 

de la esposa, hijos, ascendientes y nietos• (artfculo 100 de 

1a Ley Federal del Trabajo)~11111 (9) 

SEGURID~DES CONSTITUCIONALES: 

1.- Nadie podrá ser privado del producto de trabajo, 

sino por Resolucidn Judicial. Inembargabilidad de salario a

excepci6n de las pensiones alimenticias, co~o ya ~e vió arri 

ba. A lo que cabrfa decir, que es una privación parcial y no 

total del producto del trabajo. 

De ~cuerdo a lo seftalado por el artfculc 110 de la Ley

Federal del Trabajo permite los siguientes descuentos· a)pa

go de deudas contrafdas con el patrdn. con ciertas limita --

(8
9

) Op.cit.pp.46 
( ) Op.cit.pp.46 
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ciones: b) pago de rentas de habitaciones proporcionadas 

por el patr6n, igualmente con limitaciones: c) pago de cuo -

tas para la constituci6n y fomento de sociedade~ cooperati -

vas y de cajas de ahorro voluntariamente aceptadas. Y e) pa

go de las cuot~s sindicales ordinarias. 

2.- Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos person! 

les sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento.

Lo que trae consigo excepcionas: 

a).- El trabajo impuesto como pena por la Autoridad Ju

dicial, fundado en lo dispuesto por el Artículo 18 Constitu

cional párrafo segundo, y ajustarse a lo señalado por las 

fracciones J y II del artículo 123 de la ley citada. En cuan 

to a los casos de delitos y que la Autoridad Judicial pueda

imponer a un procesado, un trabajo forzoso, el C6d1go Penal, 

en su parte relativo de Sanciones, hace referencia a ello. -

No con esto, se esta consagrando una pena especifica que de

ba imponer la Autoridad Judicial, sino más bi~n son los tra

bajos obligatorios oue los reclusos deban dese~peñar mien -

tras purgan una condena, los que no son i~puestos, como san

ci6n por la comisi6n de un delito, sino Mediante Administra

tiva de Reoeneraci6n Snial y rtori:l. 

b).- Y las otras dos excepciones que nos seftala el Lic. 

Juventino V. Castro, en su estudio relativo: 

1.1.).- Trabajos obligatorios, pero no renumfrados, co

mo lo son los cargos de eleccf dn popular de la Federa -

citSn o de los Estados. segtln lo dispone la fr~cc1~n IV· 
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del Artículo 36 Constitucional, y algunos servicios pr.Q_ 

fesionales de índole social, según lo dispone la parte

final del cuarto párrafo del artículo 5; y el de las 

armas que se mencionan en la primera parte del mismo P! 
rrafo del artículo. 

1.2.).- Trabajos obligatorios y gratuitos, como son las 

funciones electorales, las censales y la de Jurado, 

de ocuerdo con el sequndo párrafo del artículo 50. y la 

fracci6n V del artfculo 36, ambos de la Constitución. 

3.- En el que, no puede admitirse convenio que tenga 

por objeto el menoscabo, la p~rdida o el irrevocable sacrifi 

cio de la libertad de la persona, ya sea por causa de traba

jo, de educaci6n o de voto religioso. Lo cual trae consigo -

una restricci6n a la libertad de contrataci6n, consecuencia

que seda anticonstitucional; que bajo cualquier contrato e~ 

lebrada pntre el individuo y otra persona a desempeñar perm! 

nentemente una determinada actividad, con imposici6n de ejer 

citar su potestad libertaria en diversos terrenos, por lo 

que se encuentra prohibida. Cabe comentar que el Ccntrato 

de Trabajo, s61o obliga a prestar el servicio convenido. La

falta de cumplimiento de dicho Contrato, por lo que se refi! 

re al trabajador, solo obligará a ~ste a la correspondiente

responsabilidad civil. 

La idea principal de este ordenamiento, es la de prese! 

var a cierta categorfa de personas desde el punto de vista -

h1gifn1co y moral principalmente. Dada la relaci6n entre el· 
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artfculo 5 Constitucional y el 123 de nuestra Ley Fundar.iental, 

se encuentra una extensi6n normativa - Constituci6n de las -

Garantfas Individuales. 

El artículo 5 Constitucional, prohibe el establecimiento 

de Ordenes 11onásticas, ir.iplica una notable restricci6n a la

libertad de trabajo, así como una limitación ostencible a la 

de Asociación. Esto se def:!e a que eri algunos tlo.1asterios 

existe el "voto perpetuo", cuya formulación implica la ~érdj_ 

da definitiva de la libertad humana en ~~chas nanifestacio-

nes, así como la irrevocabilidad de las resoluciones tonadas 

inicialmente, por elque a ~llos ingresa. Ya que en térmi"os

gerierales, implica la pérdida irreparable de la libertad 

humana, sino solo cuando a virtud de dichos actos se cortri

ña al sujeto a seguir ciertos actos en contra de su volun -

tad, ya no revocar s1J decisión inicial, que en si, es ésto -

lo que está prohibido. 

4.- No puede admitirse convenio en quela persona pacte~ 

su prescripción o destierro, o en el que renuncie temporal o 

permanentemente a ejercer, determinada ~rofesi6n, industria

º comercio. Trae consigo, de oue los individuos no podrán 

~er constrenidos a realizar un acto o permitir una sujeci6n

material que ~o corresponda a su libre voluntad llevada a 

cabo. 

Los dos Q1timos p4rrafos del Artfculo 5 Constitucional

que se analizan, est4n ubicados en las Garantfas Sociales, -

por la relaci6n que establecen entre los miembros de dos el! 
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ses econ6micas diferentes: Patrones y obreros. Artículo re -

formad o y pub l i cado en el O i a r i o O f i c i al de l a federa c i 6 n , - -

el 31 de diciembre de 1974, entrando en vigor el lo. de ene

ro de 1975. 

LA LIBRE EXPRESION DE IDEAS 

Artículo 6 Constitucional. 

11 La manifestación de la~ ideas no ser!i objeto de ningu

na inquisición judicial o administrativa, sino en el caso 

que ataque a la moral, los derechos de terceros, rrovoque 

algún delito o perturbe el 6rd~n público; el derecho a la 

información será garanti~adu por el Estado 11
• 

Comentando lo siguiente, el Lic. Flores G6riez, en su 

estudio de las G~rantfas Individu~les, dice: 

"""Cuando en un régimen jurfdico se implanta el sf len -

cio obligatorio, se llegar! a un momento de degradaci6n del

hombre, poroue no podr~ Aste exteriorizar sus senti~ientos,

inquietudes, deseos, etc:"" (10) 

Al respecto nos dice el Lic. Ramfrez Fonseca, en su -

estudio de1 Derecho Constitucional lo siguiente: 

"""Es decir, elh ombre propende al progreso y a la bOs

queda de su propia felicidad, y el único medio de conse9uir

lo uno y la otra, como presupuesto necesario, es la comunic! 

cittn de las ideas, la comunicacidn de pensamientos~ 1111 (11) 

(10\ Op.ctt.pp.90 
(11) Op.c1t.pp.49 
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Añadiendo sobre el particular, el Lic. Seraffn Ortfz Ra 

mfrez: 

"""Esta libertad es une de los derechos más importantes 

que no solo es rropio del individuo. sino también de la so -

ciedad; se le considera en ambos casos como medio de perfec

tibilidad del hc~hre y la sociedad, ya que por la libre mani 

festaci6n de las ideas y de los pensamientos se propaga 

el saber humano~"" (12) 

GARANTIA ESPECIFICA: la libertad de expresar las ideas. 

LIMITACIONES: 

El ejercicio de esta libP.rtad, queda condicionada a que

con la expresi6n de las ideas, no se ataquen la moral n; lo~ 

derechos de terceros, ni se provoque algún delito, ni se per 

turbe el 6rden público. 

Er. este punto, la estimaci6n de tales consecuencias au! 

da al arbitrio subjetivo y discrecional de las autoridades -

judiciales y administrativas, solo queda ver en todo caso, -

si el hecho en sf, hace o no una figura delictiva, situaci5n 

entendible para la comisi6n de un delito, del que no tendrfa 

el porque omitirse. 

Como punto escencial, se seftala que este artfculo qued6 

adicionado, según decreto publicado en el Diario Oficial de-

(12) Op.cit.pp.552 
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la Federación del 6 de diciembre de 1977. Refor111a Constitucio 

nal del Presidente José L6pez Portillo. 

LIBERTAD DE IMPRENTA: 

Artículo 7 Constitucional. 

"Es inviolable la libertad de escribir y publicar escri 

tos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede

e s t a b 1 i:c e r 1 a p re v i a i: e ns u r a , n i e x i g i r f i a n z a a 1 o s t1 u t o r e s 

o impresores, ni cuartar la libertad de imprenta, que no tia 

ne más limites que el respeto a la vida privada, a la moral

y a la paz pública. En ningún caso podrS secuestrarse la im

prenta como i~strumento del delito. 

'Les leyes orgánicas dictarán cuantas disposicion~s 

seftn necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias 

por delitos de prensa, sean Pnc~rcelados los expendedores, • 

•papeleros", operarios y dem6s empleados del establecimiento 

de donde haya salido el escrito denunciado, a m~nos que se· -

demuestre pevfamente la responsabilidad de aquellos~ 

Scbre el particuhr, nos dice el Lic. Ramfrez Fonseca,

en su estudio relativo: 

"""Los escritos, cualquiera que sea la forma que adop -

ten (libros, revistas, peri6dicos,etc.) constituyen un medio 

de lib@raci6n intelectual, tanto para el emisor del mensaje

como para su rer.eptor. Para el priMero, porque encuentra el

medio ideal para proyectarse manifestando 3US pensamientos -
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y para el segundo, porque halla la forma de superarse inte-

lectualmente. 

"Le imprenta pues, eleva a los pueblos y les brinda 

felicidad~11111 (13) 

GARANTIA ESPECIFICA: 

En nuestra Constituci6n, se encuentran dos garantfas 

especfficas: la de escribir, y la de publicar escritos. 

Esta garantfa, trae gran diferenci~ con la antcricr del 

artfculo 6 constitucional, ya que la libartad de pensamiento 

esta ubicada como: expresi6n, manifestaci6n, axtensi6n o re

m1si6n de ideas, pres~rv~da como la emfsi6n verbal traducida 

en discursos, conferencias, conversaciones, radiotransmisio

nes, o como cualquier expresi6n eid~tica, literaria o artfs

tica. En la libertad de imprenta, es la expresidn o exterio

rfzaci6n de pensamiento por medios e~critos (libros, peri~di 

cos, impr!siones escritas). 

Adtmls, por lo que se desprende del artfculo 6 constit~ 

cional, guarda una garantfa genfrica; mientras que el artfc~ 

lo 7, de dicho ordenamiento~ guarda una garantfa especfffca. 

Nos dice lo siguiente el Lic. Burgoa: 

"""En el 1rtfculo 7 de la Constitucf~n. se contftnt 1•· 

(13) Op,cit.p.53 
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prevencidn de que 'todos los individuos• que habiten en te-

rritorio nacional, independientemente de su con~ici6n parti

cular, pueden escribir y publicar escritos 'sobre cualquier

materia'. En consecuencia, la libertad de publicaci6n en los 

términos asentados es el contenido del derechc público subj~ 

tivo individual que se deriva de la garantía implicada en e1 

artfculo 7 constitucional. La 1 obligaci6n estat~l 1 correlati 

va consiste, por ende, en la 1 abstracci6n 1 que se impone al-

Estado y a sus autoridades de impedir o coartar la manifest! 

ci6n escrita de las ideas, traducida en la publicación o edi 

ción de libros, folletos, peri6dicos, etc~"" (14) 

Sobre esto, el Lic. Serafín Ortfz Ramfrez, dice: 

"""La libertad de imprenta en poder divulgar y publicar 

libremente, por medio de peridd1cos, libros, revistas, folle 

tos, hojas sueltas, etc., todo cuando desee el individuo, -

Est& libertad puede equiparse a la libertad de expresión de· 

pensamiento, en cuanto a que las dos tienen su origen en la

idea, en una funci6n del intelecto humano¡ pero se diferen -

cia en la forma de manifestar; en tanto que la primera se 

hace por medio de la palabra hablada conversaci6n, discurso, 

conferencias, la segunda se hace por escrito. Esta última 

forma como tambifn la primera practicamente es 111m1tada,por 

que es escribir sobre cualquier materia, sin previa censura· 

y sin mfs lfmite al respecto a la vida pr1vsda, a la moral y 

a la paz publicada~"" (15) 

(1
15
4) Op.cit.pp.385 

{ ) Op.cit.pp.554 
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L IMIT AC IONFS: 

1.- Ataque o falta de respeto a la vida privada. 

2.- La libertad de imprenta no pueden coartarse, siem -

pre y cuando el ejercicio de este derecho, importe

un at~que a la moral. 

3.- La prohibici6n de su ejercicio en el supuesto de 

que altere la paz pública, relvándose en lo oue 

propiamente hace menci6n el Código Penal, bajo la -

denominaci6n de traici6n a la patria, rebeli6n, se

dici6n, desordenes públicos, etc. 

4.- La contenida en el párrafo XIII del artfculo 130 

Calstitucional que a la letra dice: "Las publicacio

nes peri6dicas de caricter confesional, ya sea por

su programa, por su tftulo o simolemente por sus 

tendencias ordinarias, no podrin comentar a~untos -

polfticos na~ionales ni informar sobre actos de las 

autorid~des del pafs, o de particulares, que se re

lacione directamente con el funcionamiento de las -

instituciones pOblicas~ 

s.- En materia educativa.- De acuerdo a lo que menciona 

el artfculo 3 Constitucional se puede limitar la 

libertad de imprenta para que al trav•s de Leyes o

Reglamentos, se sujete 1 determinadas exigencias 

teo16gicas, sin que por ollo vaya en contra del der1 

cho público subjetivo respectivo. Tie"e como res·· 
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tricci6n Constitucional de la que mediante su desem 

peño, no se desvirtue, desnaturalice o-se hagan 

negatorios los objetivos a que se propende dicha 

educaci6n. Por lo que cabe añadir, que fuera de lo 

aue señala el ~rtfculo 3 de nuestra Ley Fundamental, 

solo debe tener las restricciones que establece el

artfculo 7 de la misma. 

SEGUR IDA DES. 

1.- En ningdn caso, se podr! secuestrar la imprenta co

mo instrumento de delito. 

2.- En ningún caso, se podrán encarcelar, su protesta de 

delitos de prPnsa, a los expendedores, papeleros, 

operatorios y demis empleados del establecimiento -

donde h~ya salido el escrito denunciado, a menos 

que ~e demuestre previampnte la responsahilidad de

aqu~llos. 

Estas dos seguridarles se desprenden del propio artf 

culo. 

Nos comenta el Lic. Burgoa, lo siguiente: 

"""En relacidn con esta garantfa a la liberta~ de tm ·

prenta 11 Constitucidn impone al Poder lftQfslativo una verda 

dera obligaci6n positiva, que estriba en dfctar dispos1cio -

nes en las que se establezca dicha prohibicidn de encarcamien 
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to~· 11
" ( 16) 

LIBERTAD CE ASOCIACION Y REUNION. 

Artfculo 9 Constitucional. 

11 No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunir-

se pacfficamente co" cualquier objeto lfcito, los ciudadanos 

de la República podrán hacerlo para tom~r parte en los asun

tos polftico~ del pafs. Ninguna reuni6n armada tiene derecho 

de deliberar. 

'No se considerar( ilegal, y no podrá ser disuelta una

asamb!ea o reunión que tenga por objeto hacer una petici~n -

o presentar una protesta por algún acto a una Autoridad, si· 

no se prefiere injurias contra ~stass ni se hiciera uso de -

violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resol-

ver en el sentido que desee~ 

En esta libertad de reuni6n y asociac16n, el Lic. Juven 

tino V. Castro, en su estudio de Lecciones de Garantfas y Afil 

paros, observa lo siguiente: 

"""En nuestras primeras constituciones no se menciona -

esta libertad de a$ociac16n y de reuni6n, pero el 10 de sep

tiembre de 1846, MANUAL C~ESCENCIO REJON, exp1d16 una circu

lar en su calidad de Ministro de Relaciones Interiores y Ex

teriores, en que se otorgaba a los mexicanos 11 dtrtcho dt -

reunirse p1cffic1ment1 en algún sitio pablico pira discutir-

(16) Op.cit.pp.391 
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sobre las mejores que a su juicio deban hacerse en las Insti 

tuciones del Pafs, SIN NECESIDAD PARA ELLO DE PREVIO PERMISO 

DE NINGUN FUNCIONARIO PUBLICO~"" (17) 

De acuerdo al artfculo que se menciona, nos dice el ma

estro Burgoa. en su estudio relativo": 

"""El derecho pQblico subjetivo de asociación, consagr! 

da en el artículo 9 constitucional, es el Fundamento de la -

creación de todas las personas morales priv~das, llamese es

tas asociaciones propiamente dichas (previstas con el artí -

culo 2,670 del C6digo Civil), sociedades civiles (fdem por -

el artículo 2,688 del propio ordenamiento), sociedades mer -

cantiles (en los términos de la Ley de la Materia), socieda

des cooperativas, etc., todas estas entidades especiales: cu 

ya e~istencia y fundamento jurfdico arrancan del artículo 9-

constitucional, se organiza y regula por los ordenamientos -

correspondientes y quP. propiamente se ostentan como reglame! 

tarios de dicho precepto de nuestra Ley Fundamental. También 

la LIBEPTAD SINDICAL encuentra su apoyo en el artfculo 9 

constitucional a tftulo de GARANTIA IHDIVIDUAL, o sea, como

DERECHO SUBJfTIYO PUBLICO de obreros y patrones, OPONIBLE AL 

ESTADO Y AUTORIDADES. Por el contrario, dicha libertad, con

siderada ya no como garantfa individuftl emanada de la rela -

cian jurfdic1 entre el gobernado y el estado y sus autorida

des, sino reputada, como G•RANTIA SOCIAL, tiene su apoyo en-

(17) Op.cit.pp.83 



lZ 7 

el 1rtfculo 123 constitucinnal, fracci6n XVI. 

"En resumen, la garantfa consagrada en el artfculo 9 -

constitucional se refiere tanto a la libertad de asociaci6n

corno a la de reun16n, concedidas fstas en los términos o»• -

hemos apuntado~"" (18) 

GARANTIA ESPECIFICA: 

El derecho subjetivo público oponiblP. al Estado, se tr! 

duce en la obligación negativa de parte de ésta, de no coar· 

tar el derecho de asociarse o reunirse en los tfrminos que -

seftala la Constituci6n. Encontrindose ante una garantfa esp! 

cffica de libertad. 

LIMITACIONES: 

Que su ejercicio se lleve a cabo pacff1camente, que la· 

libertad de reuni6n o 1soc11ci6n pP.rciba un objetivo lfcito, 

const1tufdo por aquellos acto' que no pugnan contra las bue

nas costumbres a las normu del orden pGblico; y1 que por 1l

contr1r1o al no reunirse ese objeto lfcito no 11t1rfa encu1-

dr1d1 dentro del artfculo 9 constitucional y podrf1 const1 • 

tu1r la figura delictiva prevista tn el artfculo 164 del ca. 
digo Penal, (sf sus finalidades consisten en comtttr htchos

delictuosos). 

(18) o~.c1t. pp.405 
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En el segundo p&rrafo del artfculo que se menciona. in! 

tituye como derecho especfftco, lo siguiente "para hacer una 

pet1ci6n o presentar una protesta por algún acto o una auto· 

ridad, si no se prefiere injuria contra fste ni se hicie~a -

uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a • 

resolver en el sentido que se desee. Por lo que no podemos • 

decir que de acuerdo a esta disposici6n constitucional ning~ 

na autoridad estatal podrá disolver ninguna manif~staci6n 

o asamblea que tenga como fin hacer pública una protesta por 

algan acto autoritario, por las limitaciones antes transcri· 

tas. Haciendo el comentario que ese derecho público subjeti

vo no deje estar condicionado a ningún requisito cuya satis

facci6n quede al arbitrio o criterio de la autoridad. Como

comenta el Lic. Burgoa. 

Dentro de estas limitaciones, tenemos que sdlo se auto

riza para los ciudadanos de la república; sobresaliendo que

ninguna reunidn armada tiene derecho de deliberar, que las -

·reuniones públicas, manifestaci~nes y deM&s actos colectivos, 

no ser&n constitucionales cMando los que intervienen se en-· 

cuentran armados, como prevencf6n elemental, para evitar que 

la rtunidn p1cffic1 pueda transformarse en vfolentt, alter-

n•ndose asf el Orden pGbltco. 

Una lfmttac1an m&s a la libertad d~ reun16n, lo seftala

el Lic. Juventino v. Castro, en su estudio arriba citado • 

"º"St encuentra en el pfrrafo noveno artfculo 130 cons

t1tuctonal que dispone oue los ministros de los cultos nunca 
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podrán en reuni6n pública o privada constitufda en junta, ni 

en actos de culto de propaganda religiosa, hacer crftica de

las leyes fundamentales del pafs de las autoridades en part! 

cular, o sea general ~el gobierno. Además se niega a dichos

ministros el derecho o asociarse con fines polfticos •... la

libertud que examinamos tiene una final limitaci6n en el pá

rrafo 14 del propio artfculo 130 que prohibe la formaci6n 

de toda clase de agrupaciones polftica cuyo tftulo tenga una 

palabra o indicaci6n cualquiera que las relaciones con algu

na confesi6n religiosa; y ademas la prohibici6n para cele 

brar en los templos reuniones de carácter polftico~""(l9) 

LIBERTACION DE POSESION Y PORTACION DE ARNAS. 

Artfculo 10 Constitucional: 

"Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen

derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y

legftima defensa, con excepci~n de las prohibiciones por la

Ley Federal y de la reservadas para el uso exclusivo del 

Ejfrc1to, Armada, Fuerza Afrea y Guardi~ Nacional. La Ley Fe 

deral determinara los casos, comisiones, requ1s1tos y luga -

res en oue se podr& autorizar a los habitantes la portaci6n

de armas." 

Comenta el Lic. Francisco Ramfrez Fonseca, en su libro-

(19) Op.cit. pp.86 
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de Derecho Constitucional la reforma en que fué objeto la 

Constitucidn sobre ~ste particular: 

"""En primer t~rmino el texto actual habla ya no del d! 

recho de portar armas en las ciudades, sino del derecho de -

poseer armas en el domicilio. Aquf encontramos un cambio muy 

importante, pues por una parte restringe el concepto de ciu

dad al concepto de domicilio, y, por la otra, con diferente

ccnnotaci6n, la reforma introduce el verbo poseer en substi

tuci6n del verbo portar. 

"La segunda diferencia que encontramos se hace consis -

tir en aue se desacarta a los reglamentos de policfa, como -

reguladores del ejercicio del derecho que comentamos, para -

poner en manos de 11 Ley Federal, la regularizaci6n respectj 

va. Esto constituye algo muy importante, pues 1os reglamcn -

tos de policfa, eran, generalmente de car&cter municipal, o

cuando menos, estatal, y la Ley Federal es producto de la ac 

tfvfdad del Organo Legislativo Federal. Es decir, es trascen 

dente la reforma, pues viene a constituir un caso m&s de re· 

nuncfa en la 6rb1ta de atribuciones de las entidades federati 

vas ~n favor del Gobierno Federal~"M (20) 

Comc~tando tambffn, el Lic. Juventino V. Castro, en su

estudio lo siguiente: 

"""En efecto, la posesi6n y la portaci6n de armas cons

tituyen una situac16n de hecho que no parece relacionarse •• 

(20) Op.ctt. pp.66 
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en forma alguna con una acción, una conducta. El uso de un-

arma asf constituye un ~cto; al tenerla o ll~varla consigo;

no lo es ...... Ello nos aclara totalmente que la garantfa -

que realmente se reconoce es la de los habitantes para ASEGV 

RARSE Y DEFENDERSE, 'mediante' la posesión y portaci6n de 

armas no prohibirse este ase9uramiento o defensa sí supone -

el uso de las armas cuando ello resulte necesario, indepen -

dientemente del hecho de que su simple poses16n o portaci6n

puede ser suficiente para prevenir un ataque oue podría no -

producirse~ 1111 (21) 

GARAHTIA ESPECIFICA: 

Consiste en el derecho oponible al Estado, de poseer y

portar armas de cualquier clase con vistas a la seguridad 

personal de la legítima defensa. 

Comenta el Lic. Juventino V. Castro, al respecto lo si

guiente: 

h
1111 Examinado asf éste fen6meno humano, la conclusión 

sin embargo, en nuestro concepto debería ser el establecer 

el principio de que la defensa material de la persona corrt! 

ponde •primariamente• el Estado, y 'excepcionalmente' al in

dividuo mismo~"" (22) 

(21) Op.cit.pp.90 
(22) Op.cit.pp.92 
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Nos se~ala siguiendo este punto: 

"""Queremos recordar que la disposici6n Constitucional

establece el derecho para los habitantes, y no exclusivamen

te para los nacionales~"" (23) 

L IMITACIONES: 

Entendiéndose por posesión, independientemente de la -

propiedad, el hecho consistente en detentar una cosa de ~an! 

ra exclusiva y en efectuar sobre ella los mismos actos mate

riales de uso y de goce como sf no fuera su propietario, 

consistente su limitaci6n en la prohibición de poseer armas

prohibidos por la ley, ya sea en sus aspectos: material y -

formal; y las arma:; reservadas al uso exclusivo del Ejército 

Armada, Guardia Nacional. 

Para los casos de portar armas fuera de domicilio, la -

Ley Federal determinar& los casos, condiciones, requisitos y 

lugares en donde se puede autorizarse la portaci6n. 

El Lic. Burgos nos dice al respecto: 

"""La posesi6n de armas, para que sea un derecho pQbli

co subjetivo de todo gobernado, debe ejercerse en el domici

lio de fste y tener por objeto su seguridad y legftima defen 

sa. El concepto de domicilio tiene varias aceptaciones y es

timamos el significado en que lo pmplea el citado precepto y 

(23) Op.cft. pp.93 
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equivale al mismo que el propio vocablo tiene en el artfcu-

lo 16 Constitucional~"" (24) 

De acuerdo a la Ley Federal en su artfcu1o 26, para 

portar armas fuera del domicilio se debe llenar ciertos re -

quisitos como son: tener modo honesto de vivir, haber cumplí 

do el Servicio Militar Nacional, carecer de impedimento ffs! 

co o mental para el manejo de armas, y exponer los motivos -

justificados que acrediten su necesidad de portar armas se -

gGn el juicio del Secretario de la Defensa Nacional. 

LIBERTAD DE TRA~SITO: 

Artfculo 11 Constitucional: 

"Todo hombr! tiene derecho para entrar a la RepOblica,

sal ir de ella, viajar por su territorio y mudar de residen• 

eta, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-

conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este 

derecho estar& subcrdinado a las facultades de la Autoridad

Judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil,

y a las de autoridad administrativa, por lo que toca a las • 

limitaciones que impongan las leyes sobre emigraci6n, inmi -

grac16n y salubridad general de la república, o sobre extran 

jeros perm1sion~s residentes en el pafs. 

Nos seftala al respecto el Lic. Juventino V. Castro, lo

siguiente: 

(24) Op. cit. pp.421 
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"""Para garantizar los anteriores derechos enumerados,

establece el artfculo 11, que el ejercicio de e~tas liberta

des no podr6 limitarse mediante carta de seguridad, pasapor

te, salvoconducto u otros requisitos semejantes~"" (25) 

GARANTIA ESPECIFICA: 

Esta garantfa se manifiesta en cuatro acto~ diversos: -

Entrar en la República, salir de ella, viajar por su territQ 

rio y mudar de residencia. Por lo que la obligaci6n para el

estado es de no impedir la entrada y la salida de una perso

na del territorio nacional, ni entorpecer elv iaje dentro de

éste o el cambio de residencia o domicilio. 

Esta libertad, se refiere exclusivamente al desplazamie~ 

to o movilizaci6n ffsica del gobernado, y no comprende los -

medios de locomoci6n 1 ya que las Leyes o Reglamentos respec

tivos pueden restringir o prohibir que alguna persona se mo

vilice en vehfculos que no reunan las condiciones estableci

das para tal efecto. 

Sobre las limitaciones a esta libertad, dice lo siguien 

te el Lic. Burgoa en su estudio: 

"""En primer lugar por lo que toca a las AUTORIDADES JU 

OICIALES, estas est&n autorizadas por nuestra Constituci6n-

para prohibir a ,una persona, verbigracia, que salga de deter. 

minado lugar o para condenar a una persona a pugnar una pena 

(25) Op.cit. pp.88 
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p r i va t i va de 1 i berta d dentro de c i e r to s 1 t i o ( pena i m p u es ta - -

como consecuencia de la perpetraci6n de un delito: con fina

miento. relegaci6n, prisión, artfculo 25 a 28 ael Código Pe

nal). En segundo térlilino, en cuanto a las AUTORIDADES ADt1I-

NISTRATIVAS, éstas pueden constitucionalmente impedir a una

persona que penetre al territorio nacional y se radique en -

él, cuando no 11 ene 1 os requisitos que 1 a Ley Genera 1 de Po

bl aci 6n exige, así como expulsar del país a extranjeros per

niciosos de acuerdo con el artículo 33 constitucional, o, 

por razones de salubridad, prohibir que se entre, salga o 

permanezca en un sitio en el cual se localice un peligro pa

ra la higiene pública, etc. Las facultades limitativas cons

titucionales con que está investida la autoridad administra

tiva son ejercidas por el Presidente de la República a tra -

vés de la Secretarfa de Gobernación, por lo que ve a las 

cuestiones migratorias en general, y de la Secretaría de Sa-

1 ubridad y Asistencia y del Consejo de Salubridad General, -

las cuales tienen la atribución expresa, concedida por la 

Ley Fundamental, consistsnte en dictar las medidas preventi

vas indispensables en caso de epidemias de carScter grave o

peligro de invasión de enfermedades exóticas en el pafs; así 

como expedir disposiciones generales relativas a cuestiones

de salubridad pública (art.73, fracc. XVI, Inciso 2) y 3), 

de la Constituci6n)~"" (26) 

(26) Op. cit.pp.424 
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LIBERTAR RELIGIOSA: 

Artfculo 24 Constitucional: 

"Todo hombre es libre para profesar la creencia reli -

giosa que más le agrada y para practicar las ceremonias, de

vociones o actos de culto respectivo, en los templos o en su 

domicilio particular, siempre que constituyan un delito o 

falta penados por la ley. Todo acto religioso del culto pú-

blico deberá celebrarse pre~isarnente dentro de los te~plos,

los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autori -

dad~ 

GAflANTIA ESPECIFICA: 

Contienen la prevenci6n de que todo individuo es libre

para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para 

practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respe~ 

tivo. 

La libertad religiosa comprende dos li~ertades especffl 

camente: la de mera profesi6n de una .fé o una religi6n como

un acto ideol6gico de sustentaci6n de determinados princi -

pios, ideas, etc., y la cultural, que es una serie de práctl 

cas externas que tienen como fin primordial la veneraci6n 

divina y el perfeccionamiento religioso-moral; como nos co -

menta el Lic. Burgoa en su estudio relativo. M&s adelante 

nos dice: que esti bajo dos aspectos, el contenido de un 

derecho subjetivo público individual, enmanado del propio 

artfculo 24 constitucional, el Estado y sus autoridades tie-
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nen la obligaci6n, por una parte, de no imponer a ningún 

sujeto una determinada idea ni inquirir a éste sobre su ideo 

logfa religiosa. y por la otra, la de respetar o no entorpe

cer la práctica del culto correspondiente. En su aspecto ob

jetivo, externo a diferencia de la anterior, esta regulado -

y limitado por la Constituci6n. 

LIMITACIONES: 

La primera a que se refiere a los actos como tales, y-

su limitación consiste en que las ceremonias, devociones y-

actos del culto respectivo no constituyan un delito o falta

penados por la ley. Por lo que hace al lugar en que se lle -

ven a cabo dichos actos, la limitación es realmente muy am -

plia, pues la ceremonia del culto s6lo podrán realizarse den 

tro de los templos·o en los domicilios particulares. 

Es importante destacar lo que nos cita el Lic. Juventi

no V. Castro al respecto: 

111111 El artículo 18 de la Declaración Universal de los D! 

rechos del Hombre, proclamada por la ONU, sugiere a sus miem 

bros esta formula: toda persona tiene derecho a la libertad

de pensamiento, de conciencia y de religión¡ ~ste derecho i~ 

plica la libertad de cambiar la religi6n o convicción, asf -

como la libertad de manifestarlas individualmente o en común 

tanto en pQblico como en privado, por la enseftanza, la pred! 

cación el culto y el cumplimiento de los ritos. 

"M&s adelante nos cita: la Convención Europea para Sal-
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vaguarda de los Derechos del Hombre y las Libertades Funda -

mentales, repite lo dispuesto en la anterior declaraci6n de

la Asamblea de la ONU, y añade: la libertad de manifestar su 

religi6n o sus convicciones no puede tener más restricciones 

que aquellas que, previstas por la ley, constituyen medidas 

necesarias, en una sociedad democrática para la seguridad -

püblica, para la protección del orden, de la salud o de la -

moral pública o para la protecci6n de los derechos y liberta 

des ajenos~11111 (27) 

Subraya éste autor, que esta declaraci6n propone limit~ 

ciones a las libertades consignadas y que especificamente

dispone las restricciones en que deben estar previstas por -

la ley, )a sea en su forma constitucional y ordinaria. 

En lo tocante el artfculo 3 constitucional, que en su

primer p!rrafo se refiere a las sentencias de la educación -

que imparta el Estado, dispone en su Fracción I: 'que garan

tizado por el artfculo 24 la libertad de creencias, el crite 

rio se orientar! a dicha educaci6n se mantendr~ por completo 

ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resul

tados del progreso cientffico, luchará contra la ignorancia

Y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuf 

cfos'. Por lo que la fracci6n III de dicha disposfci6n debe

r&n ajustarse, sin excepci6n a lo dispuesto en la fracci6n I. 

Por lo que la fracci6n IV se"ala que no f ntervendr5n en for

ma alguna las corporaciones religiosas y los ministros de---

(27) Op.cit.pp.130 
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los cultos en los planteles que se imparta educaci6n fundamen 

ta l. 

LIBERTAD DE CIRCULACION DE CORRESPONDENCIA 

Artfculo 25 Constitucional: 

"La correspondencia que bejo cubierta circule por las -

estafetas ,estará libre de todo registro, y su violación se

rá penada por la ley~ 

a).- Derecho a la privacfa de la correspondencia. 

b).- La protección a los papeles. 

Nos cita el Lic. Juventino V. Castro lo siguiente: 

"""Sostenemos resueltam~nte que es la privacidad de ~stos 

documentos el valor protegido por las constituciones y la l! 

gis1aci6n represiva ordinaria, ya que un papel personal en -

general -o la correspondencia en lo particular-, puede no 

contener ningún secreto o noticia confidencial, lo cual no -

es motivo para que se concluya que puede permitirse libreme~ 

te a cualquier autoridad el enterarse de su contenido o apr! 

piarse de ellos, dada la intranscendencia de su ttxto~""(28) 

Al extremo de qu~ se puede establecer que la viol~ci6n -

de los mismos repercute en un ataque a la dignidad del ser -

humano, y a sup ropia impersonal perten~ncia. Y que la invi~ 

labilidad de la correspondencia im,,01'ta una Seguridad Jurfd1 

ca. 

(28) Op.cit. pp.65 
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En lo tocante a la privada de la correspondencia, sólo

protege a ~sta, cuando se envfe bajo cubierta, y circule por 

las estafetas, o sea por medio del servicio público por co -

rreos proporcionado por el Estado, como asf se desprende de

la garantfa citada. 

Pero nos dice al respecto, el Lic. Juventino v. Castro,

en su estudio relativo: 

111111 Solamente en el C6digo Penal para el Distrito y Terrj_ 

torios Federales -aplicable en toda la República en Oateria

Federal-, se complementa la hip6tesis no prevista por el ar

tfculo 25 constitucional -y por lo tanto las violaciones co

rrespondientes no integran una garantfa constitucional-, a -

fijar penas a quienes deber&n o intercepten indebidamente 

una comunicaci6n escrita no dirigida a ellos -sin limitarla

ª ta que circule por estafeta-; y en lo que se refiere a la

intercepcidn aunque la conserven cerrada y no se impongan de 

su contenido, y las fracciones I y II del artículo 173. Se -

exime de penalidad, a tos padres que habr&n o intercepten 

comunicaciones escritas dirigidas a sus hijos menores de 

edad¡ a los tutores respecto de las personas que se hallen -

bajo su dependencia¡ y a los cdnyuges entre 5f, respecto a -

lo' actos referidos~"" (29) 

En la Legfslacidn de 1857 y la actual. 1 levados por el -

mismo numeral, no establece diferencia alguna, sin embargo -

(29) Op.cit. pp.66 
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dentro de sus formalidades legales establecen una sanci6n -

para el caso de violaci6n de correspondencia, que consiste -

en la aplicaci6n de penas a los funcionarios o empleados pú

blicos, o a los particulares; pero en ningún momento estable 

ce una sanci6n procesal, que se refiere a la invalidéz de la 

prueba obtenida delictuosamente. Por lo cual, es perfectamen 

te limitada, desde el momento que se ordena el secreto de 

lo contenido en la correspondencia en papeles examinados 

en asuntos ajenos a aquél que motiva la diligencia, por lo -

que puede decirse aue todo lo que no se relacione directamen 

te con el motivo legal del ex~men, debe ser procesalmente 

protegido y constitucionalmente garantizado. 

La protecci6n de los papeles personales estl igualmcntc

se"alada en forma muy general, pero no por ello dejan de 

existir garantfas constitucionales que preservan el abuso de 

las autoridades de toda clase. Tomando en consideracidn, que 

dispone el artfculo 16 constitucional; 'que nadie puede ser

molestado en sus papeles, sino en virtud de mandamiento es-

crito de la Autoridad competente, que funde y motive la cau

sa legal de procedimiento'. Afirmando con ~ste que son invi~ 

lables, y para el caso de que se les retenga. utilice o se -

moleste en su uso o disposici~n, es requisito indipensable,

que se exija un mandamiento en forma, en el que se encuentre 

debidament~ motivado. 

Ot.ros aspectos que cabe mencionar, y que nos es importan 

te destacar en 6stc estudio, son los siguientes: 
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1.- Por lo que hace la exigencia de un título debidamen

te expedido, para el ejercicio de determinadas prof.~ 

siones, es necesario una capacitación especial; se -

gún lo establece el artículo 5 constitucional en su

párrafo final y que se complementa en su parte final 

de la fracci6n XXV del artículo 73, ratificándose 

en l~ fr~cción V del articulo 121 de dicho ordena 

miento. 

2.- El artículo 12 de la Ley Fundamental señala que no -

se concederá títulos de nobleza, negando efecto alg~ 

no a los otorgados por cua1quier otro país. 

3.- En cuanto a la libertad de publicar escritos artícu

lo 7 del Códiqo Polfti~o establece que los escritos

sobre cualquier materia, no tendrán una previa censu 

ra sobre ellos, estableciendo así una garantía de 

1 i bertad. 

4.- Se reconoce en el artfculo 11 constitucional la li -

bertad de tránsito por lo que sin necesidad se deba 

obtener previame"te una carta de seguridad pasapor -

te, salvo conducto u otro requisito semejante; para

que el individuo transite dentro de la República. 

GARANTIA ESPECIFICA: 

Como primer requisito, es que circule bajo cubierta (bien 

jurfdico tutelado), inviolabilidad de la correspondencia. En 
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el segundo requisito, debe circular en las estafetas a vir-

tud de un servicio público que preste el Estado, es una con

ditione sine que Pon, pues siendo punibles únicamente al Es

tado los derechos públicos subjetivos derivados de las garaQ 

tías, por lo que no se puede derivar la protecci6n a la co-

rrespondencia que circule por conductos ajenos al Estado. 

Nos dice el Lic. Francisco Ramirez Fonseca, en su estu -

dio de O erecho Constitucional, algunas referencias lcoa1es -

que se hacen a éste artículo: 

"""El artículo 442 de la Ley de Vías Generales de Comunf 

caci6n, dispone que la correspondencia que bajo cubierta 

·circule por correo, estarl libre de todo registro, agregando 

que la violaci6n de esta garantía es un delito que se casti

gará con las penas que establece la propia ley, y, además, -

con las q1.1e señale el C6digo Penal.Ahora bién, el C6digo Pe

nal no se ocupa del asunto, pues ~l artículo 175 de dichoº! 

denamiento dispone que no está considerado como delito, en-

el artículo 173, la apertura e interceptaci6n indebidas de -

una comunicaci6n escrita que no esté dirigida a la persona -

que la abre o intercepta. 

"En cuanto a la Ley que hace el reenvío tipifica y cast! 

ga el delito lo mismo cuando lo comete un empleado de correos 

(Artfculo 577), que cuando lo comete una persona extraña al

servicio (artículo 576}. Ahora bién,acordes con lo expuesto, 

consideramos que el artículo 576 es violator1o de la Consti

tuci6n. Independientemente de que no es una ley penal de las 
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Vfas Generales de Comunicaci6n, y de que, por ende, es dudo

so que pueda engendrar la tipificaci6n de un deljto atendien 

do a que éste se define como el acto u omisión que sanciona

las leyes penales, pretende, en su artículo 576, ser regla -

mentaria del precepto que comentamos, mismo que, como ya vi

mos, al consagrar una garantía, no puede hacer extensivo su-

a 1 can ce pro te c to r contra J c tos de par ti cu 1 ar i dad es !111 11 
( 3 O ) 

LA LIBRE CONCURRENCIA. 

Articulo 28 Constitucional: 

"En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni

estancos do ninguna clase: ni exenci6n de impuestos; ni prS!_ 

hibiciones a tftulo de protecci6n a la industria;excertuánd~ 

se únicamente los relativos a la acuñaci6n de moneda, a los

correos, telégrafos y radiotelegraffa, a la emisión íle bill! 

tes por medio de un solo banco que controlará el Gobierno 

Federal, y a los privilegios que por determinado tiempo se -

concedan a los autores y artistas para la reproducción de 

sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inven -

tos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alg~ 

na mejora. En consecuencia, la ley castigará severamente, y

las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentraci6n 

o acaparamiento en una o pocas manos de artfculos de consumo 

necesario, y que tengan por objeto obtener el alza de los 

precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a evi-

(30} Op.cit. pp.128 
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tar la libre concurrencia e~ la producci6n, industria o co-

mercio, o servicios al público; todo acuerdo o combinaci6n,

de cualquier manera que se haga, de productores, industria -

les, comerciantes y empresario5 de transportes o de algún 

otro servicio, para evitar la competencia entre sf y obligar 

a los consumidores a pagar precios exagerados; y, en general 

todo ello que constituya una ventaja exclusiva indebida a 

favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio

del público en general o de una clase social. No constituyen 

monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para 

proteger sus propios intereses. Tampoco constituye monopolios 

las asociaciones o sociedades cooperativas de protectores P! 

raque en defensa de sus intereses o del interés general, 

vendan directamente en los mercados extranjeros los produc -

tos nacionales o industriales que sean la principal fuente -

de riqueza de la regi6n en que se produzcan, y que no ser~n 

artfculos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciQ 

nes est~n bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de 

los Estados, y previa autorizaci6n que a1 efecto se obtenga

de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas le

gislaturas, por sf o a propuesta del Ejecutivo, podrán dero

gar, cuando las necesidades públicas asf lo exigan, las aut~ 

rizacfones concedidas para la formac16n de las asoci?ciones

de que se trata". 

Nos dice al respecto el Lic. Burgoa en este artfculo ·

que se menciona: 
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"""El artfculo 28 constitucional al consignar la libre

concurrencia como derecho público subjetivo individual, derl 

vado de la relación jurfdica que prevee y que existe entre -

el Estado y sus autoridades por un lado y los gobernados por 

el otro, no hace sino afirmar la libertad de Trabajo~"'" (31) 

La Ley Fundamental en este artículo establece prohibi -

cienes que fungen como garantías constitucionales de liber -

tad, respecto a todos aquellos actos o situaciones que pudi! 

sen impedir en entorpecer el juego expont&neo de las fuerzas 

econ6micas, estableciendo ~edidas donde sur9e la libre concu 

rrencia como fenómeno natural, eliminando la prohibici6n de

venta, compra, consumo, circulación que pueda decretarse o -

establecerse respec~o a cualquier mercancía, asegurándose 

con ello la libre produ~ci6n, comercio y consumo. Otra medi

da que se desprende en la prohibición de extensión de impues

tos, vienen siendo relevantemente generales, comprendiéndose 

que dentro de su disposición constitucional sólo pueden ser

creados, modificados o suprimidos mediante la misma, tanto -

en el sentido material, como en el formal, ya que todo acto

emanado de la actividad normal y fundamental del poder Legi~ 

lativo, se encuentran previstas en el artfculo 73 fracción -

VII de la misma Ley Fundamental. r!h adelante nos señala que 

no habr& prohibiciones a tftulo de ~rotecci6n a la industria, 

por lo que encontramos otra garantía a la libre concurrencia; 

por lo que an&logamente se estarfa violando la garantfa de -

(31) Op.cit.pp.435 
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la libertad de trabajo establecida en el artfculo 5 constitu 

cional. 

Dentro de sus limitaciones, nos dice el Lic. Francisco

Ramírez Fonseca, lo siguiente: 

"'"'Como limitaciones a la libre concurrencia, que se 

traduce también en limitaciones a la correlativa libertad de 

trabajo¡ o sf se quiere, como excepciones en favor del Esta

do y de los gobernados a la prohibici6n de los monopolios, -

encontramos las actividades relativas a la acu~aci6n de mane 

da, a los correos, telégrafos y telegraffa y a la enisi6n de 

billetes, para el primero, y, para los segundos, los privfl~ 

gios que por determinado tiempo se conceda a los artistas y

actores, y los que para el uso exclusivo para sus inventos.

se otorgue a los inven~or~s y perfeccionadores de alguna me

j o r a ~ '"' ( 32 ) 

Impone la obligaci6n al Estado de dictar y ejecutar di! 

posiciones y providencias pendientes a asegurar el ejercicio 

de esta libertad. 

GARANTIA ESPECIFICA: 

Constituye una garantfa que hace nacer un derecho públi 

co subjetivo oponible al Estado. Como garantfa primera, est.! 

blece que no habr& monopolios ni estancos de ninguna clase,-

(32) Op.cit. pp.152 
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colocando a todo sujeto en la posibilidad jurfdica de dedicar 

se a cualquier ocupaci6n circunstancia de la que surge la 

libre concurrencia como fen6meno natural. 

Al impedir el artfculo que se cita, los estancos de 

cualquier clase, descarta la prohibici6n de venta, compra, -

consumo, circulaci6n, etc. Que pueda decretar o establecer

respecto de cualquier mercancfa, asegurándose su libre oro-

ducci6n, comercio y consumo. A lo que hace a la prohlbici6n

o exenci6n de impuestos, es otra medida de garantizar la 

libre concurrencia, fundament&ndose en principios de orden -

econ6mico legal. 

Establece a su vez que no habrá prohibiciones a tftulo 

de protecci6n a la indutria, quedando vedado a las autorida

des el pronibir, para proteger una industria que se desarro

llen otras actividades econ6micas de la misma rama, lo que -

traerfa consigQ una violaci6n a la libertad de trabajo, con

sagrada en el artfculo 4 constitucional. 

ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL 

Artfculo 3 Constitucional: 

"la educaci6n que imparta el Estado-Federaci6n, Estados 

Municipios- tender& a desarrollar arm6nicamente todas las 

facultades del ser humano y fo~entar& en el, a la vez, el 

amor a la patria y la conciencia de la solidaridad interna -

cfonal en la independencia y en la justicia. 
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'l. Garantizada por el Artículo 24 la libertad de creen 

cías, el criterio que orientará a dicha educaci6n se manten

drá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, ba

sado en los resultados del progreso científico, luchará con

tra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fana

tismos y los perjuicios. Además: 

'a).- Será democrática, considerando a la democracia no 

solamente como una estructura jurídica y un régimen polfti -

co, sino como un sistema de vida fundado en el constante me

joramiento econ6mico social y cultural del pueblo: 

'b).- Será nacional. en cuanto -sin hostilidades ni ex

clusivamente- atender~ a la comprensi6n de nuestros proble -

mas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa -

de nuestra independencia política, al aseguramiento de nues

tra independencia econ6mica y a la continuidad y acrecenta -

miento de nuestra cultura, y 

'c) r Contribuir& a la mejor convivencia humana, tanto

por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educa! 

do, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 

integridad de la familia, la convicci6n del inter~s general

de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 

los ideales de fraternidad e igualdad de 'derechos de todos -

los hombres, evitando los privilegios de razas.de sectas, de 

grupos, de sexos o de individuos¡ 

'[l. Los particulares podr6n impartir educaci~n en to-

dos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne 1 la edut! 
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ci6n primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo 

o grado, destinada a obreros y a campesinos) deberán obtener 

previamente, en cada caso, la autorizaci6n expresa del poder 

público. Dicha autorizaci6n podrá ser negada o revocada, sin 

que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso algu-

no; 

1 III. Los planteles particulares dedicados a la educa -

ci6n en los tipos y grados qu~ especfficamente la fracción -

anterior deberán ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto en 

los párrafos iniciales I y II del presente artículo y, ade -

más, deberán cumplir los planes y los programas oficiales; 

'IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los 

cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predomi 

nantemente, realicen actividades educativas, y las asociacio 

nes o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier cre

do religioso, no intervendr!n en forma alguna en planteles -

en que se imparta educaci6n primaria, secundaria y normal y

la destinada a obreros o a campesinos; 

•v. El Estado podrl retirar discrecionalmente, y cual -

quier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los es

tudios hechos en planteles particulares~ 

'VI. La educact6n primaria será obligatoria: 

'VII. Toda 1a educaci6n que el Estado imparte ser~ ·gra

tuita; 

' V I I I. E 1 Co n g res o d e la Un i 6 n , e o n e 1 f i n d e u n if i ca r -
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y coordinar la educaci6n en toda la República, expedirá las

leyes necesarias, destinadas a distribuir la funci6n social

educativa entre la Federaci6n, los Estados y los Municipios, 

a fijar las aportaciones econ6micas correspondientes a ese -

servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los

funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposi -

ciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las in -

fri ngan~' 

En artículo que se cita, trae consigo diferencias que -

dentro de la garantía se establece en el Ordenamiento Funda

mental; pues por un lado se encuentra aspectado en una libe!_ 

tad ideol6gica que indistintamente también es una libertad -

de instrucci6n. Lo que a su vez se contempla como una Garan

tía Social de interés público que· nersigue el E.stado para la 

formaci6n del educando. 

Ante tales situacione~, vemos que diferentes autores 

ubican esta Garantía, no dentro de la libertad de enseñanza, 

sino más bien dentro de la Gar11ntfa Social. en la que el Es

tado impone la obligaci6n de cumplirla, persiguiendo a su -

vez, una funci6n social educativa, para cumplir asf con un -

servicio público. 

Par lo que a continuación, haré referencias de como es

ti comprendida esta garantta, por nuestros autores del Dere

cho Constitucional. 

Dentro de sus antecedente~ nos dice el Lic. Ramfrez Fon 

seca, lo siguiente: 
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11111111 El articulo 3o. tal como fue concedido por el Cons

tituyente de 1917, no consagraba ninguna garant{a. Dice Ign~ 

cio Burgoa, que bajo la constituci6n de 1857 y la de 1917, -

hasta antes de la reforma de diciembre de 1934, tal precepto 

contenfa un derecho público subjetivo individual al consig -

nar la libertad de enseñanza. En estricto rigor no estamos -

de acuerdo con la afirmaci6n anterior, pues al establecer 

que la educaci6n impartida por el Estado sería laica, no s6-

lo no consagraba ninguna libertad, sino que imponía una limi 

taci6n a la enseñanza consistente en la obligaci6n, a cargo

de los educadores, de no imprimirle ninguna tendencia de ti-

po religioso~ 1111 (33) 

Explicando esta situaci6n dice el Lic. Burgoa: 

1111 "Siguiendo el principio de la separaci6n entre la 

Iglesia y el Estado, el citado precepto declara la educaci6n 

impartida por el Estado ajeno a cualquier doctrina religiosa 

lo que no e~uivale a coartar la libertad de creencias, cons~ 

grada en el articulo 24 constitucional, pues tal derecho pú

blico subjetivo subsistente en toda su plenitud fuera del áfil 

bito educativo estatal, en el s~ntido de que cualquier gober 

nado puede abrazar y practicar la religi6n que más le agrad~ 

ce (fracci6n I in Capite) •.• 111111 (34) 

(3
34

3) Op.cit. pp.38 
( ) Op.cit. pp.466 
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En lo tocante en la enseñanza dice el Lic. Juventino v. 
Castro, al respecto: 

"""Por otra parte, la libertad de enseñanza, s6lo par -

cialmente se refiere al fen6meno que es objeto de la protec

ci6n constitucional, ya que no s6lo se tiene el derecho de -

enseñar, sino también el de aprender, por lo que legftimame~ 

te se podrfa hablar -como en efectos se hace- del derecho de 

aprender -el derecho de aprendizaje-, qu~ en las épocas ac -

tuales de gran desarrollo cientffico y tecnol6gico, resulta

imprescindible reconocer y llevar a su plena ejecuci6n, por-· 

que el ser humano llega ahora a un mundo competitivo de alta 

esoecializaci6n, sin tener la mayorfa de la personas los me

dios materiales suficientes para obtener los conocimientos -

necesarios para llenar tal fin. 

"Por todo lo anterior, y por considerar que el término-

1 ibertar de instrucción se refiere tanto el derecho de dar -

como al tomar dicha instrucci6n, es por el cual lo adopta 

mo s ~ "11 
( 3 5 ). 

Tomando en cuenta lo que explica el Lic. Burgoa de este

artfculo, haré una síntesis de sus aspectos fundamentales: 

Las caracterfsticas que presenta este artfculo, se en -

cuentran sustentadas a trav~s de diferentes aspectos. En lo-. 

polftico la educaci6n estatal debe impartirse sobre princi -

pios democr&ticos, significando con ello la exclusi6n de 

{35) Op. cit. pp.131 
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cualquier doctrina que funde la soberanfa del Estado y el 9Q 

bierno en un pueblo de voluntades autocráticas u oligárqui -

cas; la educaci6n es eminentemente nacionalista, tiene un as 

pecto social, ya que la educaci6n que imparta el Estado ti en 

de a forjar en el ed~cando principios de solidaridad para 

con la sociedad. Consigna en este artfculo, la atribuci6n 

en favor del Estado, para que en el caso de que asf lo deci~ 

da éste, retire discrecionalmente, en cualquier tiempo el re 

conocimiento de validez oficial a los estudios hechos en 

planteles particulares, vale hacer la aclaración que no se -

encuentra en conflicto con la garantfa de la irretroactivi -

dad legal, considerando que la no retroactividad en este ca

so sólo debe considerarse el retiro de la autorizaci6n ofi -

cial que se hubiere otorgado a un plantel particular, sin e~ 

tenderse a los estudios que en él se hayan efectuado con an

terioridad a dicho retiro. 

Asimismo, por lo que se desprende esta garantfa, seco~ 

prende que la educación es de interés público, y el Estado -

no debe permanecer al margen de su debida impartici6n. 

En nuestro Texto Actual, se considera que no obstante -

estar comprendidu dentro del capftulo denominado de LAS GA -

~ttTIAS INDIVIDUALES, propiamente no comprenda ningdn derecho 

subjetivo pdblico en favor del gobernado; por lo que debe 

aceptarse a tftulo de prevenci6n general en nuestra Ley Su -

prema. Y como ejemplo, cita el Lic. Francisco Rarnfrez Fonse

ca, al artfculo 130 constitucional, al que ya es apreciado -
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como resabio hist6rico en nuestro Ordenamiento. 

GARANTIA DE IGUALDAD 

Como su término lo senala, la igualdad se encuentra 

desprovista de cualquier privilegio oposici6n determinada en 

que se halle un individuo o ante otros en cualquier esfera -

especffica de acci6n, en la que al hacer valer un derecho 

frente a otro u otros, se situe en desventaja o se le porme

norice en cuanto a su valer como ser humano en su derecho 

como tal. 

Conservando su igualdad de derechos, dentro de ese esta 

do determinado en la que esta presente el Ordenamiento Le 

gal, que lo instituye y regula. 

La igualdad jurfdica con Garantía Individual, consiste

en la propia personalidad humana particular, en su aspecto· 

unilateral abstracta, eliminando toda diferencia entre gru 

pos humanos e individuos, desde el punto de vista de la raza 

nacionalidad, religi6n, posicidn econdmica etc. Dentro de -

su contenido, se traduce en un elemento eminentemente negatf 

vo, o sea,la ausencia de distinciones y diferencias entre -

los hombres en cuanto tales, provenientes de factor alguno;

por lo que el derecho público subjetivo emanado de esta ga -

rantfa es muy amplia, operando en cada una de las posiciones 

determinadas y correlativas, derivadas de los distintos ord! 

namientos legales. 
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Para mayor abundamiento, la igualdad, como Garantfa In

dividual, es una situaci6n en que está colocado.todo hombre

desde que nace. 

Al respecto, dice el Lic. Burgoa: 

"""La igualdad como garantfa individual tiene como cen-

tro de imputación al ser humano en cuanto tal, es decir,e n -

su implicación de persona, prescindiendo de la diferente 

condición social, económica cultural en que se encuentre o -

pue~a encontrarse dentro de la vida comunitaria. Puede afir-

marse que esa igualdad se establece conforme a la situaci6n

más dilatada en que se haya el gobernado, o sea, en su cará~ 

ter de hombre, y sin perjuicio de que simultáneamente esté-

colocado en situaciones especfficas o de menor extensi6n y -

en las cuales la igualdad jurfdica se traduce en el mismo -

tratamiento normativo para todos los sujetos que dentro de -

c.ada una de ellas se encuentran. 111111 (36) 

En cuanto a su disposición constitucional, el Lic. Ju -

ventino V. Castro, cita lo siguiente: 

"""Para nosotros las llamadas garantfas de igualdad 

deben ubicarse dentro de este capítulo general, que se refi~ 

re a las garantías de orden juddico, porque el igualar a 

las personas frente a la ley, en realidad es someter a un 

orden jurfdico determinado a todas las personas, sin distin

ci6n.11"11{37) 

(36) Op.c1t. pp.282 
{37) Op.cit. pp.180 
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También cita al respecto, el Lic. Francisco Ramfrez Fon 

seca, lo siguiente: 

111111 En efecto, la garantía de igualdad se proyecto a tr! 

vés de un elemento negativo amplfsimo: la no distinci6n de -

los hombres ya sea por sus atributos personalfsimos (raza, -

estatura, etcétera o por factores adquiridos, sean éstos ju

rfdicos o extrajurídicos). La garantfa de igualdad es pues.

en suma, aquella por cuya virtud todo individuo goza de los

mtsmos derechos subjetivos pQblicos, independientemente de -

sus caracteristicas congénitas o adquiridas." 1111 (38) 

Es importante lo que cita éste Licenciado en su estudio 

de Derecho Constitucional, haciendo referencia especifica 

mente, sobre lo que debemos entender por indivi1uo: 

1111 11 La ex p res i 6 n todo i n d i v i duo , des p i e r ta 1 a i de a de 

una fnd1scriminaci6n total. La ley Suprema hace alcanzar la

tutela de las garantfas individ~ales a todo ser humano con -

independencia de factores congénitos (sexo, raza, nacionali· 

dad, etcétera) o adquiridos (estado jurfdico o flctico-co • 

merciante, casado, etc~tera). En suma, reconoce el derecho • 

de goce y de ejercicio de las garantfas individuales que 

consagra . 111111 (39) 

Tomando en cuenta, estas anotaciones a continuaci6n re

feriré los artículos que esta garantía contempla. 

(38) OP.cit. pp.26 
(39) 01.cit. pp.28 
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1 

ARTICULO lo. CONSTITUCIONAL 

"En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará

de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no 

podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y en 

las condiciones que ella misma establece~ 

Por lo que respecta a la titularidad de las garantías in 

dividuales, se comprenden: extersivas jurídicas legales y 

jurisprudencialmente, a las personas morales de orden priva

do y en casos determinados a las Oficiales, (artículo 9 de -

la Ley de Amparo como a través de la procedencia del juicio

constitucional a su favor), así como a las personas morales-

de derecho social y a los organismos descentralizados. 

GARANTIA ESPECIFICA. 

Esta garantía no estatuye ninguna garantía específica,

al no consagrar ninguna en particular ya que su manifesta 

ci6n es de carácter general. Simplemente estatuye un derecho 

subjetivo público de igualdad, consistente en el goce, para

todo individuo, de las garantías que otorga la Constitución. 

Lil1ITACIONES 

Prescribe la posibilidad de restringir a los extranje-

ros enl os t~rminos que la propia Constitución establezca, -

o suspender las garantfas, según esta prevista por el artfc~ 

lo 29 de ese ordenamiento. 
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Enfocando este punto nos dic·e ·el Lic. Francisco Ramfrez

Fonseca, lo siguiente: 

1111 "El artículo lo. de la Constituci6n Federal. estable

ce la protección de ésta para todo individuo, esto es, para

mexicanos y extranjeros, sin distinci6n de ninguna naturale

za. Igualmente previene que las garantfas que otorga, no po

drán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las

condiciones que la misma Constitución señala. Los artfculos-

103. fracción I, y 107, que establezca el juicio de amparo.

no hace distinci6n alguna sobre los individuos o personas a

quienes alcanza esa protecci6n. Por tanto, si el artfculo 33 

de la propia Cárta Fundamental faculta :jecuttvo de la 

Untdn en forma exclusiva. para hacer abandonar el Territorio 

~acional. inmediatamente y sin necesidad de previo juicio,-

ª todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. no

exime a dicho funcionario de la oblfgaci~n que ttene co~o t~ 

da autoridad en el pafs, de fundar y motivar 11 causa legal

de su procedimiento. por la molestia que causa con la depor

tac1dn ya que esa garantfa esta establecida por el artfculo-

15 de la propia Constituci~n. En consecuencia, sus actos no

pueden ser arbitrarios, sino que deben estar sujetos a las -

normas que la misma Carta Fundamental y las leyes estable -

ce~'"" (40) 

(40) Op.cit. pp.33 
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ARTICULO 2 CONSTITUCIONAL 

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Me

xicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territo -

rio nacional, alcanzarán, por ese sólo hecho, su libertad y

la protecci6n de las Leyes". 

'Al examinar esta garantía encontramos prevista una li

bertad ffsica, que en cualquier forma se traduce en una igual 

dad frente a la ley". 

GARANTIA ESPECIFICA 

Se traduce en una actitud negativa de parte del Estado

Y positiva de parte del individuo, por la cual, este últililO· 

tiene derecho de exigir de aqu!l un trato igual a sus seme -

jantes, consistente en la ausencia de toda medida que haya -

nugatoria la garantfa que consagra este ~recepto, se extien

de tal s1tu1c16n a todo homJ>re que habita el territorio nacio 

nal. 

El t~rmino "entre" utilizada en este artfculo, tiene 

un sentido real, ya que no hay necesidad de que el extranje

ro regularice su estancia en el pafs, de acuerdo con la Ley

General de Poblaci6n, para que éste sea titular de la garan

tía individual que consagra la Constitución. 

LIMITACIONES 

De acuerdo al contenido de este artículo: "Los esclavos 

del extranjero que entren al territorio nacional, alcanzar~n 
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por ese s61o hecho, su libertad y la protecci6n de las leyes". 

Desprendiéndose de esta situaci6n y tomando en cuenta el pri~ 

cipio jurfdico del derecho romano, se comprende q~e.~enetre -... , .... ., 

en territorio nacional, alcanzará su libertad haciendo caso -

omiso de si al entrar, dej6,,Jlvno s-~tisfechos los requisitos ---migratorios. En suma-r-este articulo no establece limitaci6n-

alguna, pues lo mismo se encuentran ubicados los nacionales -

que los extranjeros; como los profesan una reli9i6n o que no

la profesan, o que no tengan ninguna. 

ARTICULO 12 CONSTITUCIONAL 

"En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán titu -

los de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni -

se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro pafs~ 

Este artículo que se menciona, reconoce una igualdad de

las personas en su aspecto social, lo que trae aparejada una· 

consecuencia capital: la negativa a reconocer y a otorgar pri 

vilegios o prerrogativas a unas personas, según dice el Lic.

Juventino V. Castro. 

GARANTIA ESPECIFICA. 

Nuestra Constituci6n considera que los hombres, como ta

les, son susceptibles de ninguna distinci6n de caricter so 

cial, y por la otra que la aceptaci6n de tftulo de nobleza 

otorgado por otro pafs trae como consecuencia inmediata su no 

rer.onocimiento, sin perjuicio, para el mexicano que los acep-
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te, de la pérdida de la ciudadanfa (fracción I del inciso B

del artfculo 37 de la Constituci6n) y hasta de 1.a nacionali

dad si tal aceptación implica sumisión a un Estado extranje

ro en los términos de la fracción II del inciso A de dicho -

articulado. 

ARTICULO 13 CONSTITUCTONAL 

"Nadie puede ser juzgados por leyes privativas, ni tri

bunales especiales. Ninguna persona o corporación puede te -

ner fuero, ni gozar mis emolumentos que los que sean compen-

s a e i 6 n d e s e r v i e i o s p ú b 1 i c o s y e s t e n f i j ad o s p o r 1 a 1 e y . S ~,9..; , · 

siste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la 

disciplina militar; pero los tribunales militares, en ningGn 

caso y por ningGn motivo, podrin extender su jurisdicción 

sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un

delito o falta de orden militar estuviese complicado un pai

sano. conoceri del caso la autoridad civil que corresponda". 

Este precepto contiene varias garantfas especfficas de· 

igualdad, como cita el Lic. Burgoa, y son: 

"""a) La de quenadie puede ser juzgado por leyes priva

tivas; b) la de que nadie puede ser juzgado por tribunales -

especiales; c) la de que ninguna persona o corporación puede 

gozar de más emolumentos que los que sean compensación de -~ 

servicios y esten fijados por la ley~"" (41) 

(41) Op.cit. pp.304 
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Atendiendo a la trasnrr1pci6n hecha, en la que se prev! 

lece el término de leyes privativas, diré que es aquella que 

va diri9ida a una persona en particular o a un grupo de per

sonas determinables o determinado; por lo que hace a que una 

ley sea abstracta, será cuando esté encaminado a regular si

tuaciones que se sabe no pueden presentarse sin poder deter

minar su número y el momento en que se hayan de ocurrir. En

conclusión la ley debe guardar una situaci6n jurídica, abs -

tracta, general, impersonal y compuesta por individuos inde

terminados en número e indeterminables bajo este aspecto 

desde el punto de vista de la futuridad. Por lo que compren

de que cual~uier ley, disponiendo de su ~ateria aplicable 

puede guardar esa situación jurídica que se menciona. 

El Lic. Francisco Ramírez Fonse~a. se"ala la interpret! 

ci6n rigurosa que se hace de éste artículo: 

1111 "El artículo 13 impone al Estado no solamente la obli 

gación de no juzgar al tenor de leyes privativas,sino ta~ -

bién la de no aplicarlas. Por lo tanto, tal prohibici~n no 

alude únicamente al Poder Judicial o al Ejecutivo cuando 

eventualmente juzga, sino ~ue se hace extensiva a toda auto

ridad que aplique la ley. Por otro lado, y toda vez que se 

trata de la aplicación de la ley conviene acentuar el hecho

de que el Poder Legislativo escapa a la prohibici6n consti·· 

tucional, a no ser que se trate de leyes auto aplicativas, -

en cuyo caso sf opera la prohibic1~n~"" (42) 

(42} Op.cit. pp.74 
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Anteriormente cite la referencia del Lic. Burgoa, en 

cuanto a las garantías que contenía el artfculo -13 constitu

cional, ahora señalaré cada una de ellas, en cuanto a su ga

rantía específica de igualdad. 

a).- Por lo que hace a que nadie puede aplicar una ley

privativa, es de vigencia real y también reciente. 

b).- Por lo que hace a que nadie puede ser juzqado por

tribunales especiales, se prevee en la ley, que todas las -

facultades de una autoridad, ya sea judicial, administra ti -

va o legislativa, esta integrada su competencia, en una nor

ma legal, por lo que se dice, que la competencia de una auto 

ridad, es el resultado de su capacidad jurídica. 

Referiéndome sobre este particular, afirma el Lic. Bur-

goa: 

"""Es la permanencia de sus funciones eJecutvas o deci

sorias y la posibilidad de tener injerencia válidamente en -

un nOmero indeterminado de negocios singulares que encajen 

dentro de la situaci6n determinada abstracta constitutiva 

de su ámbito competencional~1 " 11 (43) 

El objetivo que persigue es que este precepto deba ha-

cerse extensivas a cualquier autoridad del Estado. 

e).- Por lo que hace a que ninguna persona o corpora 

c1~n pueda tener fuero. Esta idea de "fuero" implica una 

(43) O-.cit.pp.311 
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circunstancia anticualitaria; previendo esta situaci6n el ar 

tículo 13 constitucional. solo lo contempla en su fu~ro de -

guerra, la que también esta prevista dentro de la competen -

cía de los tribunales militares (tomando en cuenta la natura 

leza del hecho delictuoso, teniendo un carácter eminentemen

te objetivo y por consiguiente distinto del personal cuya 

existencia prohibe la Constituci6n. Aseverando el Lic. Bur -

goa: respecto del artículo 13 constitucional que dec1ara 

subsistente el fuero de guerra no es excepci6n, ni mucho 

menos contradice, a la garantfa específica de igualdad que -

consiste en la proh1bici6n de privilegios o prerrogativas 

personales o fuero subjetivo, su operatividad obedece a ur. -

hecho extrapersonal, cuanto a la comisi6n de un delito de 

carácter militar, el cual opera cuando se trate de un delito 

de dicha naturaleza. 

d).- Por lo que hace a que ninguna persona o corpora 

ci6n puede gozar de mis emolumentos que los que sean compen

sación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Im

pide esta garantía que el Estado, por el conducto de sus 

autoridades, pudiesen acordar un beneficio de algOn sujeto -

o persona moral una retribuci6n económica, y no porque exis

ta una contraprestaci6n de índole pública por parte del ben~ 

fic1ado, sino aún en el caso de que existiese, la renumera -

cidn correspondiente no est~ fijada legalmente, entendiéndo· 

se por disposic16n constitucional, estos servicios públicos

deberán estar constituidos por aquellas prestaciones otorga-
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das por el Estado en beneficio del mismo o como.colaboraci6n 

para la realización de sus fines. Por lo que nos señala el -

Lic. ya referido, que significaría una violación a esta ga-

rantfa específica de igualdad el caso en que el Estado, por

conducto de las autoridades respectivas, autorice en favor -

de una persona o corporación un pago que no sea retribución

ª alguna prestación que tenga por objeto colaborar, en una -

esfera determinada, a la realización de los fines estatales

que genéricamente debe consistir, en el logro del bienestar

colectivo y del mejoramiento social. 

Por lo que concierne a esa garantía de igualdad, consa -

grada on los artículos, que se mencionaron, tarnbi~n se ve que 

otros artículos constitucion~les, preservan esta garantía, -

lo cual son los casos de los siguientes artículos: 

El artfculo 4 constitucional, observa la igualdad de 

los sexos. 

También nos seílala, ela rtículo 28 constitucional una -

garantfa de igualdad, puesto que en su disposición prohibe -

los monopolios, los estancos con ciertas excepciones, la 

exenciones de impuestos, y la prohibición de ejercer una 

actividad con el pretexto de proteger una industria; ya que

al otorgarse un privilegio o ventaja o protección especial -

a alguno o algunos, con marginación de otros, se encontrarfa 

quebrantada la igualdad y al mismo tiempo la falta de justi

cia en el trato. 
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t Se podrfa resumir esa garantía de igualdad, de acuerdo-

ª los alineamientos que dá el Lic. Juventino V. Castro: 

"""El artículo lo. reconoce una igualdad de las personas 

respecto de los derechos públicos subjetivos que se enuncian 

en el capítulo de garantías. El artículo 2o. una igualdad 

que pertenece a la persona humana -al prohibir la esclavitud

en lo que se relaciona con sus atributos naturales y escen -

ciales; diremos: ontológicas. El artículo 4o. de la igualdad 

de los sexos, y el articulo 13° declara una igualdad que se-

garantiza en el momento del juzgarniento de las personas, pre

cisando las características de las leyes y tribunales que 

por igual -y solo por igual- pueden aplicarse e intervenir -

en 1 os pro e e d i mi en tos ne ces a r i os que ta 1 f i na 1 i dad '."' '' ( 4 4 ) 

GARANTIA DE PROPIEDAD 

Artfculo 27 Constitucional. 

"La propiedad de las Tierras y Aguas comprendidas den -

tro de los lfmites del Territorio Nacional corresponden ori

ginariamente a la Naci6n, la cual ha tenido y tiene derecho· 

de trasmitir el dominio de ellas a los particulares constit~ 

yendo la propiedad privada. 

'Las expropiaciones solo podr6n hacerse por causa de • 

utilidad pública y mediante lndemnizaci6n. 

(44) Op.cit,pp.182 
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I 'La Naci6n tendrá, en todo tiempo, el derecho de imponer 

a 1a propiedad privada las modalidades que dict~ el Interés

público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de -

aproriación, con objeto de hacer una distribución equitativa

de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el

desarrollo equilibrado del pafs, el mejoramiento de las con

diciones de vida de la población rural y urbana. En canse 

cuencia se dictar~ las medidas necesarias para ordenar los -

asentamientos humanos y establecer adecuadas rrovisiones, 

usos, reservas, y destinos de tierras, aguas y bosques, a 

efecto de ejecutar obras públicas, y de planear y reqular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los -

centros de población; para el fraccionamient~ de los latifu~ 

dios; para disponer, en los términos de la Ley Reglamentaria, 

la Organización y Explot~ci6n Colectiva de los Ejidos y Com~ 

nidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola 

en explotación; para la creación de nuevos centros de pobla

ci6n agrícola, con tierras y aguas que le sean lndispensa 

bles; para el fomento de la agric~ltura, y para evitar la 

destrucción de los elementos naturales y daños que la propi~ 

dad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos 

de población que carezcan de tierra y aguas o no las tengan

en cantidad suficiente para las necesidades de su poblaci6n, 

tendrf derecho a que se les dote ellas, tornándolas de la 

propiedad inmediata, respetando siempre la pequeña propiedad 

agrfcola en explotaci6n, 
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'Corresponde a la naci6n el dominio directo de todos 

los recursos naturales de la platafor~a continental, y los -

z6calos submarinos de las islas; de todos los minerales o 

substancias que, en vetas mantos, masas o yacimtentos, cons

tituyan dep6sitos cuya naturaleza sea distinta de los compo-

;nentes de los terrenos, tales como los minerales de los que

se estraigan metales y metaloides utilizados en la industria; 

los yacimientos de piedras preciosas de sal de gema y las 

salinas formadas directamente por las aguas marinas; los 

productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando 

su explotaci6n necesite trabajos subterráneos; los yacimien

tos minerales y orq8nicos de materia susceptibles de ser ut1 

lizadas corno fertilizantes; los combustibles minerales s61i

dos; el pétroleo y todos los carburos de hidrógeno s6lidos,• 

líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territo -

rio nacional, en la extensi6n y términos que fije el derecho 

internacional. 

'Son propiedad de la nación, las aguas de los mares te

rritoriales, en la extensión y tfrminos que fije el derecho

internacional, las aguas marinas interiores; las de las lag! 

nas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermite~ 

temente con el mar; las de los lagos interiores de formaci6n 

natural que est~n ligados direct~mente a corrientes constan

tes; las de los rios y sus afluentes directos o indirectos.

desde le punto del cauce en que se inicien las primeras 

aguas permanentes, intermitentes o torrenciales. hasta su de-
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desembocadura en el mar; lagos, lagunas o esteros de propie

dad nacional; las de los corrientes constantes ~intermiten

tes y sus afluentes directos o indirectos cuando el cauce de 

aquéllas, en toda su extensi6n, o en parte de ellas, sirva -

de límite alterritorio nacional o dos entidades federativas, 

o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la lí 

nea divisora de la República; las de los la~os, la~unas o 

esteros cuyos vasos zonas o riberas, estén cruzados por li -

neas divisorias de dos o más entidades, o entre la República 

y un país vecino, o cuando el líMite de las riberas sirva de 

linderos entre dos entidades federativas, o a la República -

como un país vecino; las de los manantiales aue doten en las 

playas, zonas marítimas, cauces, vaso o riberas de los lagos 

lagunas o esteros de propiedad nacional ~ las que se extrai

gan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los la -

gos y corrientes interiores, en la extensión que fija la Ley. 

Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas me -

diante obras artificiales y apropiarse por el duefto del te-

rreno; pero, cuando lo exija el interés público o se afecte

otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamen

tar su extracción y utilización, y a un establecer zonas ve

dadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacio

nal. Cualesquiera otras aguas no inclufdas en la enumeraci6n 

anterior, se considerarán como parte integrante de la pro -

piedad de los terrenos por los que corran, o en los que se -

encuentren sus dep6sitos; pero si se localizaren en dos o 

mis predios, el aprovechamiento de estas aguas se considera-
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rán de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposicio -

nes que dicte los Estados. 

1 En los casos a que se refieren los dos párrafos ante -

riores, el dominio de la naci6n es inalienable e imnrescrip

tible, y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los

recursos de que se trate, por los particulares o por socieda 

des constitufdas conforme a las Leyes Mexicanas, no podrá -

realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejec~ 

tivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 

establezcan las Leyes. 

'Las normas legales relativas a obras o trabajos de ex

plotación de los minerales y substancias a que se refiere 

el párrafo cuarto, regularán la ejecuci6n y comprohación de

los·,que se efectuen o deban efectuarse a partir de su vigen

cia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las -

concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelaci6n

de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de estable -

cer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias co

rrespondientes se harán, por el Ejecutivo, en los casos y 

condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y 

de los carburos de hidr6geno sólido, lfquido o gaseoso, o 

de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni 

contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otor 

gado, y la nación llevar& a cabo la explotación de esos pro

ductos, en los t~rminos que senale la ley reglamentaria res

pectiva. Corresponde exclusivamente a la naci6n, generar, 
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1 conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléc-

trica que tenga por objeto la prestaci6n de ser~icio pGblico. 

En esta materia no se otorgarán concesiones a los particula

res, y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales

que se requieren para dichos fines. 

'Corresponde también a la nación, el aprovechamiento de 

los combustibles nucleares para la generaci6n de energía nu

clear, y la regulación de sus aplicaciones en otros prop6si· 

tos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pa

cíficos. 

'La naci6n ejerce, en una zona económica exclusiva, si

tuada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los der! 

chos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las l! 

yes del Congreso. Las zonas económica exclusiva se extenderá 

a doscientas millas n§uticas, medidas a partir de la lfnea -

de base desde la cual se mide el mar territorial. En aque 

llos casos en que esa extensión produzca superposición con -

las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimi

tación de las ~espectivas zonas se hará en la medida en que

resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados. 

'La capacidad para adquirir el dominio de las tierras -

y aguas de la nación, se regirá por las siguientes prescrip

ciones: 

'l. 5610 los mexicanos por nacimiento o por naturaliza

ci6n, y las sociedades mexicanas, tienen derecho para adqui

rir el dominio de las tierras, aguas y sus acciones, o para· 

obtener concesiones de explotaci6n de minas o aguas. El Esta "J 
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J do podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siem -

pre que convergan, ante 1a Secretaría de Relaciones, en con

siderarse como nacionales respecto de dichos bienes, y en 

no invocar, por lo mismo, la protecci6n de sus gobiernos,por 

lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, caso de faltar -

al convenio, de perder, en beneficio de la naci6n, los bie -

nes que hubiesen adquirido en virtud del mismo. En una faja 

de cien kil6metros a lo largo de las fronteras, y de cincuen 

ta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros -

adquirir el dominio directo sobre las tierras o aguas. 

'El Estado, de acuerdo con los intereses públicos inter 

nos, y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la 

Secretaría de Relaciones, conceder autorízación a los Esta • 

dos extranjeros para que adquirieran, en el lugar permanente 

la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada 

de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de -

sus embajadas o legaciones; 

1 11. Las asociaciones religiosas denominadas íglesias,

cualquiera que sea su credo, no podrán, en ningún caso, te -

ner capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raí 

ces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren 

actualmente, por sí o por interp6sita persona, entrar6n al -

dominio de la nación, concediéndose acci6n para denunciar 

los bienes que se hallaren en tal caso. la prueba de presun

ciones ser! bastante para declarar fundada la denuncia. Los

templos destinados al culto público son de la propiedad de· 
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la naci6n, representada por el Gobierno Federal, quien deter 

minará los que deben continuar destinados a su objeto. Los -

obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de -

asociaciones religiosas, conventos, o cualquier otro edifi -

cio que hubiere sido construido o destinado a la administra

ci6n, propaganda o ensenanza de un culto religioso, pasarán

desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la na -

ci6n, para destinarse exclusivamente a los servicios públi 

cos de la Federación, o de los Estados, en sus respectivas -

jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se originen -

para. el culto público, serán propiedad de la nación. 

1 III. Las instituciones de beneficiencia, pública o 

privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesita 

dos, la investigación científica, la difusión de la ensenan

za, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro 

objeto lícito, no podrán adquirir rná~ bienes raíces que los

indispensables para su objeto, inmediata o directamente des

tinados a ~l; pero podrán adquirir, tener y administrar cap! 

tales impuestos sobre bienes raíces, siempre que los plazos

de la posición no excedan de diez aílos. En ningún caso las -

instituciones de esta índole podrán estar bajo el patronato, 

dirección, administraci6n, cargo o vigilancia de corporacio

nes o instituciones religiosas ni de ministros de los cultos 

o de sus asimilados, aunque estos o aquellos no estuvieron -

en ejercicio; 

No podr&n adquirir, poseer o administrar fincas rústi • 
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cas. Las sociedades de esta clase que se constituyen para e! 

plotar cualquier industria fabril, minera, o para algún otro 

fín que no sea agrícola, podrán adquirir, poseer o adminis -

trar terrenos únicamente en la extensi6n que sea extrictarnen 

te necesaria para los establecimientos o servicios de los -

objetos indicados, y que el Ejecutivo de la uni6n, o de los

Estados fijarán en cada caso; 

•v. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las· 

leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales 

impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo -

con las prescripciones de dichas leyes. pero no podrán tener 

en propiedad,o en administración, más bienes raíces que los

enteramente necesarios para su objeto directo; 

'VI. Fuera de las corporaciones a que se. refieren las -

Fracciones III, IV y V, así como los núcleos de poblaci6n 

que de hecho, o por derecho, guarden el estado comunal, o de 

los núcleos dotados, restituidos o constituidos en centro de 

poblaci6n agrícola, ninguna otra coorporaci6n civil podrá 

tener en propiedad o administrar por si bienes raíces o capf 

tales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los· 

edificios destinados inmediata y directamente al objeto de • 

la institución. Los Estados, y el Distrito Federal, lo mismo 

que los municipios de toda la República, tendr~n plena capa

cidad para adquirir y poseer todos los bienes rafees necesa· 

rios para los servicios públicos. 

'Las leyes de la Federaci6n, y de los Estados, en sus • 
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respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea 

de utilidad pública la ocupación de la propiedad. privada, y

de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará 

la declaraci6n correspondiente. El precio que se fijará como 

indemnizaci6n a la cosa expropiada se basará en la cantidad

que como valor fiscal de ella figura en las oficinas catas -

trales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido mani

festado por el propietario, o simplemente por el de un modo

tácito por haber pagado sus contribuciones :on esta base. El 

exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad -

particular por las mejoras o deterioros ocurridos con poste

rioridad a la fecha de la asignaci6n del valor fiscal, será

lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resQ 

1uci6n judicial. Esto mismo se observar§ cuando se trate de

objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísti -

cas. 

'El ejercicio de las secciones que corresponden a la -

naci6n, por virtud de las disposiciones del presente artfcu

lo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero, 

dentro de 6ste procedimiento, y por orden de los Tribunales

correspondientes, que se dictará en el plazo de un mes, las· 

autoridades administrativas procederán, desde luego a la ocu 

paci6n, admtnistracidn, remate o venta de las tierras o 

aguas de que se trate y todas las accesiones, sin que en nin 

gún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades, 

antes de que se dicte sentencia ejecutoriada~ 
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'VII. Los núcleos de poblaci6n, que de hecho, o por 

derecho, guarden el estado comunal, tendrán capacidad para -

disfrutar, en común, las tierras bosques y aguas que les per 

tenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren. 

'Son de jurisdicci6n Federal todas las cuestiones que,

por límites de terrenos comunales, cualesquiera que sea el -

origen de estos, se hayen pendientes o se susciten entre dos 

o más núcleos de poblaci6n. El Ejecutivo Federal se avocará 

al conociniento de dichas cuestiones, y propondrá a los inte 

resadas la resoluci6n definitiva de las mismas. Si estuviere 

conformes, la proposici6n del Ejecutivo tendrá fuerza de re

solución definitiva y será y revocable; en caso contrario la 

parte o partes inconformes podrán reclamarle ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, sin perjuicio de la ejecu 

ción inmediata de la proposición presidencial. 

'La ley fijará el procedimiento preve, conforme el cual 

deberá tramitarse las mencionadas controversias; 

'VIII. Se declararán nulas: 

'a).- Todas las enajenaciones de tierras, aguas y mon -

tes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones 

o comunidades, hechas por los jefes polfticos, gobernadores

de los Estados, o de cualquier otra autoridad local, encon -

travenci6n a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856,

Y dem~s leyes y disposiciones relativas. 

1 b).- Todas las conseciones composiciones o ventas de • 
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tierras, aguas y montes hechas por las Secretarías de Fomen

to, Hacienda o cualquier otra autoridad Federal .. desde el 

día lo. de diciembre de 1876 hasta la fecha con las cuales -

se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos 

de común repartimiento o cualquier otra clase de pertene 

cientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunida 

des y núcleos de población. 

'c).- Todas las diligencias de apeo o déslinde, transaE 

ciones, enajenaciones o remates practicados durante el perf~ 

do de tiempo a que se refiere la fracci6n anterior, por com

pañías, jueces y otras autoridades de los Estados o de la Fe 

deración, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegal

mente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de co

mún repartimiento, o de cualquier otra clase pertenecientes

ª núcleos de población. 

'Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente

las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimien -

tos hechos con apego a la ley de 25 de junio de 1856, y po -

sefdas, en nombre propio a título de dominio por mis de diez 

años, cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas; 

'IX. La división o reparto que se hubiere hecho con ap~ 

riencia legítima entre los vecinos de algún núcleo de pobla

ci~n y en la que haya habido error o vicia, podrá ser nulif! 

cada cuando así lo solicite las tres cuartas partes de los -

vecinos que est~n en posesión de una cuarta parte de los te

rrenos materia de la división o una cuarta parte de los mis-
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mas vecinos cuando estén en posesi6n de las tres cuartas par 

tes de los terrenos. 

1 X. Los núcleos de poblaci6n que carezcan de ejidos, o

que no puedan lograr su restitución por falta de títulos, 

por imposibilidad de identificarlos, o por que legalmente 

hubieran sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas

suficientes para constituirlos conforme a las necesidades de 

su población, sin que en ningún caso deje de concedérseles -

la extensi6n que necesiten, y al efecto se expropiarán, por

cuenta del Gobierno Federal, el terreno que baste a ese ffn, 

tomándolo delque se encuentre inmediato a los pueblos intere 

sados. 

1 La superficie o unidad individual de dotaci6n no debe

rá ser en lo sucesivo, menor de diez hectáreas de terrenos -

de riego o humedad~ o, a falta de ellos de sus equivalentes

en otras clases de tierras, en los términos del p!rrafo ter

cero de la Fracci6n XV de este artículo. 

1 IX. Para los efectos de las disposiciones contenidas -

en este artfculo y de las leyes reglamentarias que se expidan 

se crean: 

1 a).- Una dependencia directa del Ejecutivo Federal 1 

encargada de la apljcaci6n de las leyes agrarias y de su eJ! 

cucí6n. 

'b).· Un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas, 

que serán designadas por el Presidente de la República, y 
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que tendrán las funciones que las leyes orgánicas reglamenta 

rias le fijen. 

1 b).- Una comisi6n mixta compuesta de representantes 

iguales de la Federaci6n, de los gobiernos locales y de un -

representante de los Campesinos, cuya designaci6n se hará 

en los términos que provenga la ley reglamentaria respecti -

va, que funcionará en cada Estado, y en el Distrito Federal, 

con las atribuciones que las mismas leyes orgánicas y regla

mentarias determinen. 

1 d).- Comités particulares ejecutivos para cada uno de

los núcleos de población que tramiten e~pedientes agrarios. 

1 e).- Comisariados ejidales para cada uno de los núcleos 

de población que posean ejidos; 

1 xr1. Las solicitudes de restitución o dotación de 

tierras o aguas se presentar~n en los Estados, directamente

ante los gobernadores. 

1 Los gobernadores turnarán las solicitudes a las comi -

siones mixtas, las que sustanciarán los expedientes en plazo 

perentorio y emitirán dictamen; los gobernadores de los Esta 

dos aprobarán, o modificarán, el dictamen de las comisiones -

mixtas, y ordenarán que se dé posesión inmediata de las su -

perficies que. en su concepto, procedan. Los expedientes 

pasar~ n , entone es , a 1 Eje c u ti v o Federa 1 par a s u res o 1 u c i ó n . 

•cuando los gobernadores no cumplan con lo ordenado en

el pfrrafo anterior. dentro de'I plazo perenterio que fije la 
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ley, se considerará desaprobado el dictamen de las comisiones 

mixtas, y se turnará el expediente inmediatamente al Ejecut1 

vo Federal. 

'Inversamente, cuando las comisiones mixtas no formulen 

dictamen en plazo perentorio, los gobernadores tendrán facul 

tad para conceder posesiones en la extensión que juzguen 

procedentes; 

'XIII. La dependencia del Ejecutivo, y el Cuerpo Consul 

tivo Agrario, dictaminarán sobre la aprobación, rectifica 

ción o modificación de los dictámenes formulados por lasco

misiones mixtas, y con las modificaciones que hayan introdu

cido los gobiernos locales, se formarán al ciudadano Presi -

dente de la República, para que éste dicte resolución como -

suprema autoridad agraria; 

'XIV. Los propietarios afectados con resoluciones dota

torias o restitutorias, o que en lo futuro se dictaren, no-

tendrán ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni po 

drán promover el juicio de amparo. 

1 Los afectados con dotaci6n, tendrán solamente el dere

cho de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la 

indemnizaci6n correspondiente. Este derecho deberán ejercí -

tarlo los interesados dentro del plazo de un ano, a contar -

desde la fecha en que se publique la resoluci6n respectiva -

en el Diario Oficial de la Federaci6n. Fenecido ese término

nf nguna reclamaci6n ser! admitida. 
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'Los dueHos o poseedores de predios agrfcolas ganaderos, 

en explotaci6n, a los que se hayan expedido, o en lo futuro

se expida, certificado de inafectabilidad, podrán promover -

el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria 

ilegales de sus tierras o aguas; 

1 XV. Las comisiones mixtas, los gobiernos locales y las 

demás autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias,

no podrán afectar, en ningún caso, la pequeña propiedad agri 

cola o ganadera en explotación, e incurrirán en responsabil! 

dad, por violaciones a la Constitución, en caso de conceder

dotaciones que la afecten. 

1 Se considerará pequeña prooiedad agrícola la que no 

excede de cien hectáreas de riego o humedad de primera, o 

sus equivalentes en otras clases de tierras en explotación. 

'Para los efectos de la equivalencia se computará una -

hectlrea de riego por dos de temporal, por cuatro de agosta

dero de buena calidad, y por ocho de monte o de agostadero -

en terrenos áridos. 

'Se considerar&, asimismo, como pequena propiedad, las

superficies que no excedan de doscientas hectáreas en terre-. 

nos de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; de

ciento cincuenta cuando las tierras se dediquen al cultivo -

del algoddn, si reciben riego de avenidas, fluvial o por bo~ 

beo; de trescientas, en explotaci~n. cuando se destinen al -

cultivo de p16tano, cana de azúcar, café, henequén, hule co

cotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles fruta • 
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1 1 es. 

'Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no e~ 

ceda de la superficie necesaria para mantener hasta quinien

tas cabezas de aanado mayor, o su equivalente en ganado me -

nor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la cap~ 

cidad forrajera de los terrenos. 

'Cuando, debido a obras de riego, drenaje o cualquier -

otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña

propiedad a la que se le haya expedido certificado de inafec 

tabilidad, se mejore la calidad de sus tierras para la explQ 

taci6n agrfcola o ganadera de que se trate, tal propiedad no 

podrá ser objeto de afectaciones agrarias, aun cuando, en 

virtud de la mejorfa obtenida, se rebasen los máximos señala

dos por esta fracci6n, siempre que reanan los requisitos que 

fije la ley. 

1 X V I . La s t i e r r a s q u e deba n s e r o b j e to, de ad j u d i e a e i 6 n • 

individual deberán fraccionarse, precisamente, en el momento 

de ejecutar las resoluciones presidenciales, conforme a las

leyes reglamentarias; 

'XVII. El CongrP.so de la Uni6n, y las legislaturas de -

los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán l~ 

yes para fijar la extensi6n mbima de la propiedad rural. y

para llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes, de

acuerdo con las siguientes bases: 

1 11\).- En cada Estado, y en el Distrito Federal, se fij_!!_ 
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rá la extensión máxima de tierra de que pueda ser dueño un -

solo individuo, o sociedad legalmente constituida. 

1 b).- El excedente de la extensión fijada deberá ser 

fraccionado por el propietario en el plazo que señalen las -

leyes locales, y las fracciones serán puestas a la venta en

las condiciones que aprueben los gobiernos, de acuerdo cbn -

las mismas leyes. 

1 c).- Si el propietario se opusiere el fraccionamiento, 

se llevará éste a cabo por el gobierno local, mediante la ex 

propiaci6n. 

1 d).- El valor de las fracciones será pagado por anualj_ 

dades que amorticen capital o réditos, a un tipo de interés

que no exceda de 3% anual. 

1 e}.- Los propietarios estarán obligados a recibir los

bonos de la deuda agraria local, para garantizar el pago de

la propiedad expropiada. Con este objeto, el Congreso de la

Uni6n expedirá una ley facultando a los Estados para crear -

su deuda agraria. 

1 f).- Ningdn fraccionamiento podrá sancionarse sin que

haya quedado satisfechas las necesidades agrarias de los po

bladores inmediatos. Cuando existan proyectos de fracciona -

miento por ejecutar, los expedientes agrarios serán tramita

dos de oficio en plazo perentorio. 

1 9}.- Las leyes locales organizarán el patrimonio de 

familia, determinando los bienes que deben constituirlo, so-
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bre la base de que será ina1ienable y no estará sujeto a em

bargo, ni a gravamen ninguno, y. 

'XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y 

concesiones hechos por los gobiernos anteriores, des~e el 

año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acapara 

miento de tierras, aguas y riquezas naturales de la naci6n,

por una sola persona o sociedad, y se faculta el Ejecutivo -

de la Uni6n para declararlos nulos cuando impliquen perjui -

cios graves para el inter~s públicoµ. 

De acuerdo al concepto de propiedad que explica el Lic. 

Burgoa, sintetizando se extiende que: 

La propiedad ha partido de las estimaciones y consecue~ 

cías jurídicas que se derivan de ella y de las modalides 

aparentes que se presentan en comparaci6n con los derechos -

personales o de crédito. Ya que el derecho Civil hace exten

sivas a la propiedad en general, siendo esta privada y públi 

ca. Comprendido el derecho real, el cual se ejerce directa -

mente sobre la cosa que constituye el objeto del derecho, 

sin ningún intermediario. Al Derecho personal, el titular 

no ejerce ningún poder directo sobre una cosa sino indirecta 

mente sobre todo el patrimonio del deudor y cuya efectividad 

o ejercicio positivo dependen del comportamiento de éste en

el cumplimiento de su obligaci6n, Deduciéndose que el dere -

cho real es absoluto, a diferencia del personal que es rela

tivo. La propiedad en general se revela como un modo de afe~ 

taci6n jurfdica de una cosa a un sujeto, traduci~ndose en un 



186 

., modo específico de atribuci6n de una cosa a una persona. 

Entonces la propiedad ya sea ésta privada o pública, 

traduce una forma o manera de atribución o afectación de una

cosa a una persona, sea esta física o moral, pública o priv~ 

da, teniendo la facultad jurídica de ejercer actos de domi -

ni o. 

Explicando respecto a lo anterior, dice el citado Lic.

Burgoa: 

'""'La propiedad se traduce, pues, en un modo o manera -

de atribuci6n de un bien a una persona. De la calidad o cat! 

gorfa de ésta depende la índole de tal derecho. Así, cuando

el sujeto a quien se imputa o refiere una cosa es el Estado, 

como entidad polftica y jurídica con oersonalidad propia 

distinta de la que corresponde a cada uno de sus miembros, -

la propiedad será pública, la cual es ejercida por conducto

Y a través de las autoridades. Los bienes que se atribuyen -

al Estado como objetos de la facultad dispositiva de éste, y 

que constituyen el patrimonio estatal, se clasifican en di fe 

rentes categorías tales como bienes de dominio público o de

uso común; bienes propios; bienes de propiedad originaria; -

bienes de dominio directo y de propiedad nacional 1 aprovech~ 

bles mediante concesiones, cuyo régimen jurídico está regul! 

do por la Ley de Bienes Nacionales. Por el contrario, cuando 

la persona a quien se imputa una cosa con facultad de dispo

sici6n sobre esta, no es el Estado, sino un sujeto particu -

lar, privado, bien sea ffsico o moral, tendremos el caso de-
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la propiedad privada. Existe un tercer tipo de propiedad des 

de el punto de vista de su titular, integrado por bienes 

que podriamos llamar de propiedad social, en el caso de que

el sujeto de la mis~a, sea una comunidad agraria o un sindi

cato que son agrupaciones de naturaleza social, siendo sus -

ceptibles legalmente de ser dueñas de cosas muebles en gene

ral y de inmuebles, en los términos de las legislaciQnes 

agrarias y laboral.""" (45) 

Tambifin comenta el Lic. Juventino V. Castro que el artf 

culo 27 constitucional, ya no contempla de su vieja tesis i_!! 

dividualista del derecho subjetivo que se encontraba destin~ 

do ha producir exclusivamente beneficios a su titular, sino

una doctrina de propiedad que tiene como función social el -

objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pú· 

blica y cuid~r su conservaci6n. Permitiendo a la nación rete 

ner bajo su do~inio, todo cuanto sea necesario para el desa

rrollo social, como las mismas, el petróleo, etc., no cono -

ciendo sobre esos bienes a los particulares, más que los 

aprovechamientos que autoricen las leyes respectivas. 

Dentro de lo que se comprende a la propiedad como dere 

cho subjetivo civil, la propiedad en estas condiciones es 

exclusivamente oponible a las pretenciones a los objetos in

dividuales. En su aspecto puramente civil, la propiedad es -

un derecho subjetivo que se hace valer frente a personas 

(45) Op.cit. pp.476 
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situadas en la misma posición jurfdica que aquella en que se 

encuentre su titular. El Estado, no forma parte de las rela

ciones jurídicas en que ésta se puede debatir, teniendo el -

carácter de mero regulador de las mismas. 

Se contempla en este aspecto, tres derechos fundamenta

les: El uso, el disfrute y la disposición. Teniendo consigo-

1 imitaciones establecidas por la ley en los artículos 839 y-

840 del Código Civil; a su vez con restricciones de derecho

público impuestas por el interés social o estatal. En tal 

marco, el Estado por medio de sus autoridades correspondien

tes, puede ocupar. limitar y aún destruir una cosa en aras -

del interés colectivo, según lo contempla el artfculo 836 

del Código Civil. Imponiendo el titular de la propiedad pri

vada la obligación pública de servirse de la cosa en interés 

social, teniendo la facultad expropiatoria con la finalidad de 

que su ejercicio no perjudique al inter6s social. 

La propiedad privada como derecho público subjetivo, es 

una actitud negativa de no vulnerar por parte del Estado, 

la propiedad privada cuando pertenece al gobernado como tal

presenta ese car~cter de derecho público subjetivo, trayendo 

excepciones al respecto cuando en presencia de un interés co

lectivo social o público imponga la propiedad privada res -

tricciones y modalidades. 

En su fundamento constitucional, se contempla contenido 

en ~1 primer p&rrafo del artículo 27 de la Ley Suprema. 
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son: bajo su aspecto de furci6n social y la expropiación por 

causa de utilidad pública. 

El ordenamiento legal contempla ciertas incapacidades u 

constitucionales para ejercer el derecho de propiedad, que -

en el fondo constituye verdaderas limitaciones a cargo de 

personas previstas en diversas fracciones del artículo 27 

de dicho ordenamiento, como lo observa el Lic. Juventino 

V. Castro: 

111111 La Fracción ! de dicha disposición, prohibe a los -

extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y 

aguas en una faja de cien kilómetors a lo largo de las fron

teras y de cincuenta en las playas. Esto es una incapacidad

absoluta, no purgable como lo es lo disouesto en la oropia -

Fracción I respecto a extranjeros que si pueden adquirir el

do~inio de tierras y aguas y sus accesiones, y obtener cons~ 

ciones de explotación de minas o aguas, fuera de las zonas -

anteriormente mencionadas siempre y cuando los propios ex--

tranjeros se comprometan a no invocar la protección de sus -

gobiernos en lo que respecta a sus derechos puestos en entre 

dichos y que solo pueden ser discutidos ante las propias au

toridades competentes de nuestro pafs. 

Una segunda incapacidad esta referida a las de las aso

ciaciones religiosas denominadas iglesias, para adquirir, PQ 

seer o administrar bienes rafees, o capitales impuestos so-

bre ellos y a que se refiere la Fraccidn II del artfculo 27-
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Fracci6n III del propio artículo establece otra incapacidad, 

referida ahora a las Instituciones de beneficiencia, que so

lo pueden adquirir bienes rafees cuando estos sean los indi! 

pensables para su objeto inmediato o directamente destinado-

ª él. 

"La Fracción IV prohibe adquirir, poseer o administrar

fincas rústicas a las sociedades comerciales por acciones, -

pero las de esta clase constituidas para cualquier fin que -

no sea agrícola sí podrá adquirir, poseer o administrar te-

rrenos únicamente en la extensión extrictamente necesario P! 

ra sus objetos sociales, y como según las disposiciones del

Ejecutivo de la Unión o de los Estados. Similar en lo dis--

puesto por la Fracción V, respecto de los bancos debidamente 

autorizados, que solo podrln tener en propiedad o en adminis 

tración bienes rafees enteramente necesarias para su objeto

directo. 

"Y por último, la Fracción VI la disposici6n establece

otra incapacidad de las Sociedades Mercantiles por acciones, 

que solo podrán adquirir, poseer o administrar terrenos en-

extensión que sea extrictamente necesaria para la explota 

ci6n de algún fin que no sea agrfcola~"" (46) 

La facultad de imponer modalidades a la propiedad priv~ 

da ya sea por un inter~s público o social, !olo comoete al -

Congreso de la Unión, aseverando que ninguna autoridad, n1 -

(46) Op.cit. pp.196 
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el mismo Presidente de la República puede por mutuo propio -

imponer modalidades a la propiedad privada, so pena de infrin 

gir la garantfa de legalidad consagrada en el artfculo 16 

constitucional. 

Dentro de las finalidades que persiguen el interés so -

cial, se haya el de satisfacer cualquier necesidad que pade~ 

ca la comunidad, revel§ndose en la evitaci6n de to~o 1ano 

que experimente o pueda sufrir inminente la colectividad, 

procurando un bienestar para la comunidad, en el mejoramien

to de las condiciones vitales de los sectores mayoritarios -

de la población, o enla solución de los problPma: so~io-eco-

t nómicos y culturales de los efectos. 

Citando el Lic. Burgoa, aice referente al arti:ulo 27 

constitucional, cuales son los bienes inmobiliarios j' sus 

múltiples derivados natvrales que son propiedad de ia nación 

o de su dornir.io directo: 

'""'Dentro de este régimen jurídico se encuentran 'todos 

los recursos naturales de la plataforma continental y los 

zócales submarinos de las islas; 'todos los minerales y sub_?_ 

tancias que en vetas, mantos masas o yacimientos, constitu -

yen depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componen -

tes delos terrenos', 'los yacimientos de piedras preciosas.

de sal gema y las salinas formadas directamente por las 

aguas marinas'; 'los productos derivados de la descomposi 

ci6n de las rocas cuando su explotaci6n necesite trabajos 

subterr~neos, los yacimientos minerales u orgánicos de mate-



192 

rias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los

combustibles miner~les s6lidos; el petróleo y tados los car

buros de hidrógenos sólidos, 1fquidos o gaseosos, asf como -

el espacio situado enla extensi6n y términos que fije el De

recho Internacional 1 (párrafo IV)'.11
'" (47) 

PROPIEDAD ESTATAL. 

Siguiendo al mismo autor, comenta aue la propiedad est! 

tal o nacio~al está constituida por aquella afectación o 

atribuci6n gPn~rica que dé determinados bienes se hace el 

Estado o la naci6n, quien tiene sobre ella la facultad de 

uso, disfrute y disposición con exclusión de cualquier suje

to. 

Se encuentra dentro de la Ley d~ Bienes Nacionales los

preceptos que establecen cuales son los objetos ~uehles o in 

muebles que pertenecen a la Federaci6n, ya ~ea esta de propi! 

dad estatal local, propiedad privada o social. 

Los dominios públicos, se diferencian de la variedad 

de caracterfsticas que se distingue de los objetos de domi -

nio federal. Siendo estos: Inalienables, como se establece en 

cierta y determinada~ condiciones y circunstancias; no puede 

ser objeto de reivindicaci6n, sin que por ello se observe 

ninguna acción de poseci6n definitiva o provisional. 

Los bienes de dominio privado de la F~deraci6n, estan -

sometidos a un r~gimen jurfdico semejante al que rige a los· 

(47) Op,cit. pp.509 
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que son objetos de propiedad particular. Diciéndo que son: 

Enajenables, ingresan al patrimonio de un particular m~ 

rliante prescripción, exceptuando en el caso de los terrenos

n~cionales o de otros bienes declarados legalmente impres -

criptibles. Pueden ser objeto de todos los contratos que re

gula el derecho coman, con la salvedad del comodato y de la

donaci6n no autorizada por el mismo ordena~iento (artfculo -

5 2) • 

Considerando que se está llevando un análisis de la ga

rantfa de propiedad, que consagra el artículo 27 constitucio 

nal, me permito transcribir, lo que cita el Lic. Jose Martí-

nez Lavin, en su estudio de éste artículo, el cual se encuen 

tra en su libro de Constituci6n Polftica Concordada. 

111111 A.RTICULO 27. 

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 

de los lfmites del territorio nacional (Const.Arts. 42 a 48) 

corresponde originariamente a la Naci6n (Const. Art. 39), 

la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el domi -

nio de ellas a los particulares, constitvyendo la propiedad

privada (Decl. Univ. Der. del Hombre Art. 17. Ley Fed. de 

Reforma Agraria. Cod. Civil Arts. 16, 747 a 791, 830 a 849.

Ley de Afuas·~- Ley Gral. de Bienes Nacionales.~Ley de 

Secretarfa y Oeptos. de Edo. ARt. 78). 

"Las expropiaciones s61o podrln hacerse por causa de 

utilidad pablica y mediante indemnizacf6n (Ley de Expropia • 
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ci6n). 

"La Naci6n tendrl en todo tiempo el derecho de imponer

ª la propiedad privada las modalidades que dicte el interés

público (Const. Arts. l 4 y 16. Cod. Civil. ARts. 60. a -

80. 16, 830 a 853), así como el de regular el aprovechamien

to de los elementos naturales susceptibles de apropiación,-

para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública

Y para cuidar de ~u conservación. Con este objeto, se dicta

rán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los 

latifundios (Ley Fed. de Reforma Agraria Arts. 203 a 264. 

Ley de Secretarías y Depto. de Edo. Art\ 17); para el desa -

rrollo de la pequeña propiedad agrícola en explot~ci6n (Ley

Fed. de REforma Agraria Arts. 128, 249 a 264); para la crea

ci6n de nuevos centros de población agrícola con las tierras 

y aguas que les sean indispensables (Ley Fed, de 'Reforma 

Agraria Arts.17, 191, 203 a 241); para el fomento de la agrf 

cultura (Ley de Secretarfas y Deptos. de Edo. Art. 92) y pa

ra evitar la destrucción de los elementos naturales y los 

daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la so 

ciedad.L os núcleos de población (Ley Fed. de Reforma Agra -

ria Arts. 195 a 199) que carezcan de tierra y aguas o no las 

tengan en cantidad suficiente para las necsidades de su po -

blaci6n, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tom~ndQ 

las de las propiedades inmediatas (Ley Fed. de REforma Agra

ria Art. 203), respetando siempre la pequeña propiedad agrf

cola en explotación (Ley. Fed. de Reforma Agraria Arts.249 -

a 2 64). 
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"Corresponde a la Naci6n el dominio directo de todos 

los recursos naturales de la plataforma continental y los 

z6calos submarinos de las islas {Const. Arts. 42,73, fracc.-

XIII y XV'II. Conv. sobre el mar Territorial. Conv. so -
• 

bre la Plataforma Continental. Ley de Pesca. Ley de---. --
Secretarías y Deptos. de fdo. Arts. 2o. frac.XV, 3o. frac. -

VI, 5o. frac. IV. __ Ley de Aguas. Cod. Civil Arts. 747 -

a 750); de todos lo~ minerales o substancias que en vetas, -

mantos, masas o yacimientos, const~tuyen dep6sitos cuya natu 

raleza sea distinta de los componentes de los terrenos, ta-

les como los minerales de los que se extraigan metales o me

taloides utilizado en la industria (Const. Art. 73 frac.X. 

Ley Regl. en Materia de Explotaci6n y Aprovechamiento de Re

cursos Minerales. __ Reglamento de la Ley sobre Explotaci6n-

y Aprovechamiento de Recursos Minerales Arts. lo. a 4o __ _ 

Ley de Secretadas y Deptos. de Edo. Art. 7o. Fracs. I a 

VII. Cod. Civil Arts. 747 a 750); los yacimientos d0 pie

dras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas direc

tamente por las aguas marinas; los productos derivados de la 

descomposic16n de las rocas, cuando su explotaci6n necesite

trabajos subterrfneos; los yacimientos minerales u orgfnicos 

de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizan -

tes¡ los combustibles minerales s61idos (Ley Regl. en Mate -

ria de Explotaci6n y Aprovechamiento de R cursos Minerales -

Arts, lo. a 3o. 71 a 75); el petrdleo (Const. Art. 73 Frac.X. 

_Ley del Petr61eo. __ Reghmento de h Ley Reglamentaria -

del Petr61eo en Materia Petro-qufmica.~ Ley de Secreta 

~ 1 • 

~---------------
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rfas y Deptos. de Edo. Art. 7o. frac. I) y todos los carbu -

ros de hidr6geno s6lidos, lfquidos o gaseosos (Ley de Serre

tarfas y Oeptos. de E'do, Arts. 7o. fracs. VII y XVIII, 80. -

fracc. XI); y el espacio situado sobre el territorio nacio-

nal. en la extensi6n y términos que fije el Derecho Interna-

cional (Const. Art.s. 42 frac. VI, 73 frac. XVII, 76 frac.I,-

98 Frac. X, y 133. Ley de Vias Grales. de Comunicaci6n. 

~Ley Federal de Radio y Televisión. Regl. de la Ley de Radio 

y Televisi6n. __ Convenio de Varsovia. __ Ley de Sec·retarías 

y Deptos. de Edo. Arts. 2o. Fracs. XXI y XXIII, 10 fracs. 

11 a VIII, 12 fracs. II a XVI). 

"Son propiedad de la llacitSn las aguas de los mares te -

rritoriales en la extensión y términos que fije el Derecho -

Internacional (Const.·' Arts.42 fracs. IV y V, 48,73 fracs. 

XIII, XVII, XXIX inciso 2o. 76 grac. I, 89 frac. X y 133. 

Ley de Aguas. __ Ley Gral. de Bienes Nacionales . Co nv • -

sobre mar Territorial. Conv. sobre Plataforma Continen -

tal. Conv. sobre alta mar. Ley Regl. en Materia de Aguas-

del Subsuelo. __ Ley de Riesgos. __ Ley de Cooperaci6n de 

aguas a M~nicipios. Ley de Vfas Grales. de Comunicacf6n -

A d:s. 169 a 305. __ Ley de Secretarías y Deptos. de Edo. 

Aots.So fracs. IV y VII, y 12); las aguas marinas interio 

res; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanen 

temente o intermitentemente con el mar¡ las de los lago~ in

teriores de formaci~n natural que estén ligados directamente 

a corrientes constantes; las de los rfos y sus afluentes di

rectos o indirectos, desde el punto del cauce en que ~P 
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t inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o to-

rrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas 

o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes cons

tantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, 

cuando el cauce de aquél las en toda su extensi6n o en parte -

de ellas sirva de lfrnite al territorio nacional o a dos enti 

dades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a 

otra o cruce la lfnea divisoria de 1~ Repdblica; la de los -

lagos, lagunas o e~teros cuyos vasos, zonas o riberas, estén 

cruzadas por lfneas divisorias de dos o m~s entidades o en -

tre la Repdblica y un pafs vecino, o cuando el lfmite de las 

riberas sirva de lindero entre dos entidades feder~tivas 

o a la Repdblica con un pafs vecino; las de los manantiales

que broten en las playas, zonas marftimas, cauces, vasos o -

riberas de los la0os, l~gunas o esteros de propiedad nacio -

nal, y las que se extraiqan de las minas; y los cauces, le -

chos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la ex 

tensi6n que fija la ley. ~as aguas del subsuelo pueden ser -

libremente alumbrarlas mediante obras artificiales y apropiar 

se por el dueño del terreno, pero cu1ndo lo extJ4 .ftl interés 

pdblico o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Fe. 

deral podr6 reglamentar su eKtracci6n y ut11izacidn y aún e! 

tablecer zonas vedadas, al igual que pa~a las demls aguas de 

propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no inclufdas e~ 

la enumeracidn anterior, se considerarln como parte integran 

te de la propiedad de los terrenos por los qu~ rorran o en • 

los que se encuentren sus depdsftos, pero si se loealiz1rt"· 
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en dos o más predios, ~l aprovechamiento de estas aguas se -

considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las dis

posiciones que dicten los Estados (Const. Arts. 43 y 44. 

Cod. Civil Arts. 747 a 750). 

"En los casos a que se refieren los dos párrafos ante -

riores, el dominio de la Nación (Const. Art. 39. __ Ley de -

Secretarías y Deptos. de Edo. Art. 3o. frac. VI) es inaliena 

ble e imprescriptible y la explotaci6n, el uso o el aprove -

chamiento de los recursos de que se trata, por los particul! 

res o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexi

canas (Ley Gral. de Soc. Merc. __ Cod. de Comercio. Ley 

de Sociedades de Responsabilidad Limitada.~~Ley Gral. de

Sociedades Cooperativas. __ Ley de Secretarías y Deptos. de

Edo. Arts. 3o. frac. VII, y 80. fracs. XII y XIV), no podrá

realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecu

tivo federal (Const. Arts. 49, 80, 89 fracs. I y XX), de 

acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las le

yes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de ex -

plotaci6n de los minerales y substancias a que se refiere el 

{· · ""'l'rÑ.fG, cuarto (Ley Regl. en Materia de Explotaci6n y Aprov~. 

chamiento de Recursos Minerales Arts. 2o. 60. 80. 10°, 14º,-

24 a 62 y 84.~ Reglamento de la Ley sobre Explotaci6n y -

Aprovechamiento de Recursos Mf nerales ._Ley de Secreta 

rfas y Oeptos. de Edo. Art. 7o. Fracs. I, 11 y VI 80. frac.

XI. __ Ley de Industrias de Transformad6n), regular&n la 

ejecuc16n y comprobaci~n de los que se efectúen o deban 
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efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la 

fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia 

dará lugar a la cancelación de ~stas. El Gobierno federal 

tiene la facultad de establecer reservas nacionales y supri

mirlas (Ley Regl. en Materia de Explotación y Aprovechamien

to de Recursos Minerales Arts. 16, 63 a 68, 71 a 83. Regla -

mento de la Ley sobre Explotaci6n y Aprovechamiento de Recur 

sos Minerales. Regl. sobre reservas Mineras Nacionales. Ley

Org. del Consejo de Recursos Naturales.~_ley de Secreta 

rfas y Deptos. de Edo. Art. 7o.) Las declaraciones corres -

pondf entes se harán por el Ejecutivo en los casos y condicio 

ñes que las leyes provean. Tratándose del petr~leo y de los

carburos de hidr6geno s61ido, lfquido o gaseosos, no se otor 

~arfn concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se 

hayan otorgado y la Naci6n llevari a cabo la exp1otaci6n de

esos productos, en los t~rminos que seftale la ley reglament! 

ria respectiva {Ley del Petr61eo.~_Ley Orgfnfca de Petr6 -

leos ttexicano~). Corresponde exclusivamente a 11 N1cidn gen! 

rar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energfa -

elfctrica (Const. Art. 73 frac. X.~Ley de 11 Industria 

Elfctrica.~_Regl. de la ley de Industria Elfctrica.~ 

Regl. de suministro de Energfa Elfctrfca. Ley de Secreta

rfa y Oeptos. de Edo. Art. 8 frac. XI) que tenga por objeto

la prestaci6n de servicio público. En esta materia no se 

otorgarfn concesiones a los particulares y la Naci6n aprove

charf los bienes y recursos naturales que se requieren para

di chos fines. 
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"La ca p a c i dad p a r a ad q u i r i r e l dom i ni o de l as t i e r r a s y

aguas de la Naci6n, se regirá por las siguientes prescripciQ 

nes (Const. Art. 4o. 14, 16, 27 frac. XVII pfo. 9, 28, 73 

fracs. X, XIII, XVII, XXIX. Decl. Univ. Der. del Hombre -

Art. 17. Cod. C.ivil Arts. 2o. 12, 22 a 28, 646, 547, 723 a -

730, 747 a 1180. __ Ley Gral. de Bienes Nacionales. Ley 

de Aguas. __ Ley de Pesca. __ Ley· de Riesgos. __ L.ey de Na-

cionalizaci6,1 de Bienes. ___ Ley de Terrenos Baldfos. Ley -

de Tierras Ociosas • __ Ley Foresta 1 y de Caza. __ Ley Fed. -

de Reforma Agraria. __ Ley de ConservacicSn del Suelo y Agua. 

_Ley de tbtacicSn y Aguas a Municipios. Ley Regl. en Materia 

de Exp lotaci6n y Aprovechamiento de Recursos r1i nera 1 es. __ 

Ley de Vfas Gral.e3 de Comun1caci6n. 

"Ley Fed. de Radio y Televisi6n. __ Ley Regl. en flate -

ria de Agu!s del Subsuelo. __ Ley de Secretarfas y Deptos. -

de Edo. Arts. 2o. fracs. XV y XXI, 3o. fracs. VI y VII. 7°,-

8º fracs. XI~ XVIII y XIX, 9° 12 y 17); 

"l. ScSlo los mexicanos por nacimiento o por naturaliza-

cicSn (Const. Arts. 30, 33, 34 y 37~·~-Ley Gral. de Pobla -

cicSn. __ Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n Arts. lo. 2o, 

70,80,20,21, 3- a 35. __ Ley de Secretarfas y Deptos. de 

Edo. Arts.2o. fracs. VI, XVII y XXIV, Jo. fracs. 11, VII y

IX) y las sociedades mexicanas (Ley Org&nica de las fraccio

nes J y IV del artfculo 27 de la ConstitucicSn.~Ley Gral. 

de Poblaci6n._Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n Arts.-

20 a 35._Ley Gral. de Soc. Mere. CcSd. de Comercio. 
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Ley de Secretarfas y Oeptos. de Edo. Arts. lo.frac. XXIV, y-

3o. fracs. VII, VIII y IX. __ Cod. Civil Art. 1327) tienen -

derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus 

accesiones o para obtener concesiones de explotaci6n de mi -

nas o aguas (Const. Arts. 3 y 32). El Estado podr& conceder

el mismo derecho a los axtranjeros, siempre que convengan -

ante la Secretarfa de Relaciones (Ley de Secretarfas y Dep -

tos. de Edo. Art. 3o. frac. VII. Ley Org§nica de las 

fracciones y IV del artfculo 27 de la Constituci6n. 

Cod. Civil Arts. 1327 y 1328) en considerarse como naciona -

les (Const. ARt. 30) respecto de dichos bienes y en no invo

car por lo mismo la protecci4n de sus Gobiernos por lo que -

se refiere a aqufllos; bajo la pena, en caso de faltar al 

convenio, de perder en beneficio de la Haci6n, los bienes 

que hubieren adQuirido en virtud del mismo. En una faja de -

cien ki16metros a lo largo de las fronteras y de cincuenta -

en las playas.por ningdn motivo podrln los extranjeros adqu! 

rir el dominio directo sobre las tierras y aguas. 

"El Estado de acuerdo con los intereses pdblicos inter

nos y los principios de reciprocidad (Ley de Secretarfas y -

Deptos. de Edo. Art. 3o. fra es. I , V 11 y V 11 I. __ ley Gra 1. -

de Poblaci4n Arts. 17 a 19), podrl, a juicio de la Secreta -

rfa de Relaciones, conceder autorizaci6n a los Estados ex -

tranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la -

residencia de los Poderes Federales (Const. Art. 44), la pr! 

piedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servi

cio directo de sus embajadas o legaciones (Cod. Civil Arts.-
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750 y 751}. 

"II. Las asociaciones religiosas {Const. AY'ts. 24 y 130 

Ley Regl. del 'artfculo 130 de la Constituci6n. __ Ley de Se

cretarhs y Oeptos. de Edo. Art. 2o. frac. V. __ Ley de 

Cultos. Ley de Delitos y Faltas de Culto Religioso) de~omina 

das iglesias. cualquieraque sea su credo, no podrán en nin -

gún caso tener capacidad para adquirir. poseer o administrar 

bienes rafees. ni capitales impuestos sobre ellos; los que -

tuvieren actualmente. por si o por interp6sita persona. en-

trarfn al do~inio de la Naci6n. concediéndose acci6n popular 

para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La 

prueba de presunciones ser& bastante para declarar fundada -

la denuncia. Los templos destinados al culto público son de 

la propiedad de la Naci6n. representada por el Gobferno Fede 

ral. quten determinar' los que deben continuar destinados a

su objeto. Los obispados. casas curales, seminarios. asilos 

o colegí.os de asociaciones religiosas. co~ventos o cualquier 

otro edificio que hubiera sido construfdo o destinado a la -

administraci6n, propaganda o enseftanza de un culto religio -

so, pasarin desde luego, de pleno derecho, al dominio direc

to de la Nac16n, para destinarse exclusivamente a los servi· 

cios públicos de la Federac16n o de los Estados en sus res -

pectfv~s jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se -

erigieren para el culto público, serln propiedad de la Na 

cidn; 

"111. Las Instituciones de beneficencia (Ley de Instit~ 



• 
203 

ciones de Asistencia Privada. Cod. Civil Arts. 1330, 

1483, 1636 y 1637 • __ Ley de Secretarfas y Deptos. de fdo. -

Art. 14 frac. III. __ Ley de la Loterfa t~acional), públka o 

privada,que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, 

la investigaci6n cier.tffica, la difusi6n de la enseftanza, 

la ayuda recfproca de los asociados o cualquier otro objeto

lfcito, no podrln adquirir mis bienes rafees que los indis -

pensables para su objeto, inmediata o directamente destina -

dos a 11; pero podr6n adquirir, tener y administrar capita -

les impuestos sobre bienes rafees, siempre que los plazos 

de imposici6n no excedan de diez aftos. En ningún caso las 

instituciones de esta fndole podrfn estar bajo el patronato, 

direcci6n, administracian, cargo o vigilancia de corporacio

nes o instituciones religiosas, ni de ministros de los cul • 

tos o de sus asimilados, aunque fstos o 1qufllos no estuvie

ren en ejercicio. (Const. Art. 130)¡ 

NJV. las sociedades comerciales (Ley Gral. de .Soc. tterc. 

~ley Orginf ca de las fracciones l y IV del artfculo 27 de 

la Constituctan.~Ley de Secretarfas y Deptos. de Edo. Art. 

lo. fracs.V U y VIII.~Cod. Civil Arts. 2670 a 2738.~ 

Cod. Comercio • __ Ley de Sociedades y Responsabil id1d L imi- · 

tada.~Ley de Sociedades de lnversidn), por acciones, no -

podr'n adquirir poseer o administrar fincas rdsticas (Cod. -

Civil. Arts. 747 a 751, 772, 773, 790 a 853, 2546 a 2561). -

Las sociedades.de esta clase que se constituyeren para expl! 

tar cualquier industria fabril, min1r1, petrolera o p1r1 

1lg~n otro fin qut no se• 19rfcoh, podrh ldqulrlr, posttr• º ;~j 
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o administrar terrenos únicamente en la extensf6n que sea 

estrictamente necesaria para los establecimientos o servi 

cios de los objetos indicados, y que el Ejecutivo de la 

Uni6n (Const. Arts. 80 y 89, frac. XX), o de los Estados 

(Const. ARt. 115, frac. III), fijarán en cada caso; 

"V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las

leyes de instituciones de cr~dfto (Ley Gral. de Institucio -

nes de Crédito._ley de Sociedades de Inversf 6n. __ Ley de 

Secretarfas y Oeptos.de Edo. Arts. 60. frac. XIII, 7o. frac. 

XII, So. frac. XIV) , podrln tener capitales impuestos sobre 

propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescrip -

ciones de dichas leyes, pero no podrln tener en propiedad o

en administracidn más bienes rafees que los enteramente nec! 

sarios pira su objeto directo¡ 

"VI. Fuera de las corporaciones a que se refferen las -

fracctones Ill, IV y v. asf como de los núcleos de poblacf6n 

(Ley ftd. de Rtfor•• Agraria ARts. 51 1 65) que de hecho o -

por derecho guarden el estado comunal, o de los núcleos dota 

dos, restttufdos o constitufdos en centro de poblacidn agrf

cola (Ley fed.de Reforma Agraria Arts. 272 a 335), ninguna -

otra corporaci6n civil podrf tener en propiedad o admfnis 

trar por sf, bienes rafees o capitales impuestos sobre ellos~ 

con la única excepcidn de los ediffcios destinados inmediata 

o directamente al objeto de la instituci6n, Los Estados 

(Const. Arts.43 y 115), el Distrito Federal (Const. Arts. -

43, 44 y 73 frac. VI) y los Territorios (Const. Prts. 115) -
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1 de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir

Y poseer todos los bienes rafees necesarios para los servi -

cios públicos (Cod. Civil Arts. 25 fracs. I y II, 749, 750,-

764 a 773.~ Ley de Secretarfas y Deptos. de Edo. Art. 7o. 

fracs. 1, II y IV). 

"Las Leyes de la FederacicSn y de los Estados en sus re.! 

pectivas jurisdicciones (Const. Arts. 43 a 47, 115, 121 y -

124), determinarán los casos en que sea de utilidad pública

la ocupaci6n de la propiedad privada (Const. Arts. 14 y 16.

Ley de E.xprophci6n __ Cod. Civil Arts. 831, 833 y 836 ._ -

Ley de Secretarfas y Deptos. de Edo. Art. 7o. fracs. 1 y IV) 

y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa h! 

rl la declaract4n correspondiente. El precfo que se ftJarl -

co•o indemnizacidn a la cosa expropf ada, se bas1rl en la ca! 

tidad que co•o v1lor fiscal de ella ffgure en las oficinas -

c1t11tr1les o recaudadoras (Ley de Expropfacfdn Arts. 10, 17 

19 y 20), ya sea que este valor haya sido aantfestado por el 

propietario o 1f•pl1•ent1 aceptado por fl de un 110do tlctto

por haber pagado sus contrf bucfones con esta base. El exceso 

de valor o el de•frito que haya tenido la propiedad particu

lar por las mejoras o deterioros ocurridos con postertorfdad 

a la fecha de 11 1sfgn1ctdn del valor ffsc1l, serl lo dntco• 

que deberl quedar sujeto 1 juf c1o pericial y 1 resolucfdn -

judfc1al (Ley de Expropiacfdn Arts. 11 1 18._:__ Cod. Fed. 

Proc. Cfv. Arts. 521 a 529). Esto ats•o 11 obs1rv1rl cu1ndo

se trate de objetos cuyo valor no estf fijado tn 111 off et -
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nas rent fst icas. 

•El ejercicio de las acciones que corresponden a la Na

ci6n, por virtud de las disposiciones del presente artfculo, 

se harf efectivo por el procedimiento judicial (Cod. Fed. 

Proc. Civ.); pero dentro de este procedimiento y por orden -

de los tribunales correspondientes, que se dictar! en el pl! 

zo mlximo de un mes, las autoridades administrativas proced! 

r'n desde luego a la ocupaci6n (Ley de Expropiación Arts. 

2o. 7o y 80.) ad•inistraci6n, remate o venta de las tierras

º aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en -

nfngQn caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autorid! 

t des antes que se dicte sentencia ejecutoriada (Cod. Fed. 

Proc. Cfv. Arts. 354 a 357); 

•v11. los nOcleos de poblac10n (ley Fed. de Aefor•a 

Agraria Arts. 51 a 65). que de hecho o por derecho guarden -

el estado co•unal, tendrfn capactdad para disfrutar en co•ún 

111 tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se le 

hayan restttufdo o restituyeren (Ley Fect. de Reforma Agraria 

Arts. 272 a 335.~ley de Crfdito Agrfcola. ley de Asociaci! 

nes Agrfcolas.~ Ley de Asociactones Ganaderas. Ley de -

Secretarfas y Deptos. de Edo. Art. 9o. frac. 1). 

•son de Jurfsdicct4n federal (Const. Arts. 41, 120 y -

124) Todas las cuestiones que por lfmf tes de terrenos comun! 

les (Ley Fed. de Reforma Agrarta A ts. 367 a 378) cualquiera 

que sea el origen de fstos, se hallen pendientes o se susci

ten entre dos o 111h nGcleos de poblacidn. El Ejecutivo fede -



207 

ral (Const. Art. 70._Ley Fed. Reforma Agraria Arts.20. So

y 369) se avocarl al conocimiento de dichas cuestiones y 

propondrl a los interes1dos la resoluci6n definitiva de l1s

mismas. Si estuvieren conformes, la propos1c16n del Ejecuti· 

vo tendrl fuerza de resoluci6n definitiva y serf irrevocable 

(Ley Fed. de Reforma Agraria Arts. 375 a 376); en caso con -

trarto, la p1rte o p1rtes tnconfor•es podrfn reclamarla ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn (Const. Arts.94, -

103 y 107. Ley Orglnica del Poder Judicial Federal. __ Ley

de Amparo), stn perjutcto de la ejecuct6n inmediata de 11 

propostc16n presidencial (Ley Fed. de Reforma Agraria Arts.-

364 '1 378). 

•La 111 ftJarf el proctdim tanto breve confor•t tl cual 

d1b1rfn tr1•ttarse las mtnctonadas controv1rstas (Ley Fed. -

d1 Rifar•• Agraria Arts. 367 a 390)¡ 

•v111. S1 d1clar1n nulu (Ley F1d. de R1for•1 Agraria -

Arts. 406 1 412._Cod. Ch11 Art. lo.): 

•a). Todas las en1J1n1ctones d1 tierras, 11u1s y .antes 

p1rten1ci1ntes 1 los pueblos, r1ncherf11,congregacton1s o C! 

•unidades, hechas por los jtfts polfttcos, Gob1rn1dorts de • 

los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contraven

ctdn a lo dispuesto por la Ley dt 25 de Junto de 1856 y de -

••s leyes y disposiciones relativas (Const. Art. 115. Ley • 

Fed. de Refor•a Agraria Arts. 191 y 193); 

"b). Todas las concesiones, co•postctones o ventas de -

tierras, aguas y •ontes, hechas parlas Stcrttarfas.de Fo•en-
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to, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el-

dfa lo. de diciembre de 1876, hasta la fecha, ~on las cuales 

se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos 

de comGn repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecien

tes a los peublos, rancherfas, congregaciones o comunidades, 

y núcleos de poblacidn (Ley Fed. de Reforma Agraria krts. 

391 1 417); 

"c). Todas las diligencias de apeo o deslinde, transac

ciones, enajenaciones o remite practicados durante el perfo

do de tiempo a que se refiere la fracci6n anterior, por com

paftfas, jueces y otras autoridades de los Estados o de la 

Feder1c16n (Const. Arts. 41, 115, 121), con los cuales se h! 

yin 1nvadtdo y ocupado 11eg1l•1nt1 tierras, aguas y Montes -

de los 1Jtdos 1 terrenos de co•ún reparti•itnto, o dt cual 

qut1r1 otra clase, pertenecientes 1 núcleos de poblactan 

(Ley Fed. de Refor•• Agr1rt1 Arts. 406 1 417). 

•Quedan exceptuadas dt 11 nulidad anterior, Gn1ca•ente-

1as tierras que hubieren stdo tituladas en los r1p1rt1mien -

tos hechos con apego a la Ley de 25 de junto de 185& y posef 
' -

das en no•bre propio a tftulo de do•ir.io por mis de diez 

aftos cuando su superficie no exceda ~e cincuenta hect•reas -

(Ley Fed. de REforma Agraria Arts. 191 y 193); 

•1x. La divtsi4n o reparto que se hubiere hecho con IP! 

rtencia dt legftt•a entre los vecinos de algdn ndcleo de 

poblac16n y en la que haya habido error o vicio, podri ser -

nultftcado cuando asf lo soliciten las tres cuartas partes -
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de los vecinos, que estén en posesi6n de una cuarta parte de 

los mismos vecinos cuando estén en posesf6n de las tres cuar 

tas partes de los terrenos (Ley Fed. de Reforma Agraria Arts. 

255, 266, 391 a 419)¡ 

"X. Los nOcleos de poblaci~n (Ley Fed. de Reforma Agra

ria Arts. 191, 192, 195 a 199) que carezcan de ejidos o que

no puedan lograr su restituci6n por falta de tftulos, por 1! 

posibilidad de identificarlos o por que legalmente hubferen

sido enajenados, serin dotados con tierras y aguas suficien

tes para constituirlos (Ley Fed. de Reforma Agraria Arts.272 

a 324), conforme a las necesidades de su poblaci6n, sin que

en ningún caso deje de concederseles la extensf6n que neces! 

ten, y al efecto se expropiari por cuenta del Gobierno fede

r1l el terreno que baste a ese ffn, tomfndolo del que se -· 

encuentre inmediato a los pueblos interesados (Ley Fed. de -

Reforma Agraril Ar.ts. 203 a 240). 

"La superffcie·o unfdad fndivtdual dt dot1cfln (ley Fed. 

de Reforma Agraria Arts. 66 a 105, 200 a 202) no dtberl ser

en lo sucesivo menor de diez hectfrtas de terrenos de rf ego

o hu•edad o, a falta de ellos, de sus equtv1lent11 en otra1-

cl1ses de tierra, en los tfrminos del plrr1fo tercero de l1-

fr1cct4n XV de este artfculo: 

"XI. Para los efectos de las dtspostctones contenidas -

en este artfculo y de las leyes regla•entarf as que se expf -

dan (Ley Fed. de Reforma Agraria), se crean: 

"a). Una dependencia directa del EJecutfvo Federal en -
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cargada de la aplicación de las leyes agrarias y de su ejec~ 

cicSn (Const. Arts. 80, eg fracc. II y 92. Ley de Secretarías 

y Deptos. de Edo. Art. 17. Ley Fed. de Reforma Agraria Arts. 

2o. lo. So. y 10); 

nb). Un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas -

que serin designadas por el Presidente de la República y que 

tendr&n las funciones que las leyes orgánicas reglamentarias 

le fijen (Ley Fed. de Reforma Agraria Arts. 14 y 16); 

"c). Una ComisicSn Mixta (ley Fed. de Reforma Agraria 

Arts. 2o. 4o. a 7o. 12, 13, y 24) compuesta de representan -

tes iguales de la Federaci6n, de los Gobiernos locales, y de 

un representante de los campesinos, cuya designacidn se har& 

en los tfrminos que prevenga la ley reglamentaria respecti -

va, que funcionarl en cada Estado, Territorio y Distrito Fe

deral, con las atribuciones ~ue las mismas leyes orgfnicas y 

reglamentarias determinen; 

"d). Coruitls particulares ejecutivos (ley Fed. dt Retor 

•• Agr1ria Arts. 17 a 21) para cada uno de los nOcleos de 

poblaci6n que tramiten expedientes 1grarios; 

"e). Comis1rfados eJfdales (ley Fed. de Reforma Agrarfa 

Arts. 22 a 50) para cada uno de los núcleos de poblacidn que 

posean ejidos. 

"XII. las solicitudes de restituci6n o dotac16n de ti! 

rras o aguas (ley Fed. de Reforma Agraria Art. 272), se pre· 

sentarfn en los Estados y Territorios directamente ante los-



211 

J, Gobernadores (Const. Arts. 43 a 48, 80, 89 frac. II. y 115 -

frac. III}. 

"Los Gobernadores turnar&n las solicitudes a las Comi-

siones Mixtas, las que substanciarln los expedientes en pla

zo perentorio y emitirln dictamen; los Gobernadores de los -

Estados aprobarin o modificarin el dictamen de las Comisio -

nes Mixtas y ordenarln que se d~ posesi6n inmediata de las -

superficies que, en su concepto, procedan (ley Fed. de Refor 

ma Agraria Arts. 303, 318 a 323). Los expedientes pasarin 

entonces al Ejecutivo federal para su resoluci6n (Ley Fed. -

de Reforma Agraria Arts. 304 a 317). 

"Cuando los Gobernadores no cumplan con lo ordenado en

el plrr1fo anterior, de~tro del plazo perentorio que fije 11 

ley, se considerarl desaprobado el dictamen de lis Comisto -

nes Mixtas y se turnarf el e~pediente 1nmed1at1Mente al Eje

cutivo Federal (Ley Fed. de Re~orm1 Agraria Arts. 292, 293 y 

298). 

"Inversamente, cuando las Comisiones Mixtas no fort11ulen 

dictamen en plazo perentorio, los Gobernadores tendrln facul 

tad p1r1 conceder posesiones en la extensidn que juzguen 

procedente (Ley Fed. de Reforma Agraria Arts. 294 1 296)¡ 

"XIII. La dependencia del Ejecutivo· (ley Fed. de Refor

ma Agraria Arts. 2o, 3o, y 10. ley de Secret1rf1s y Oep -

tos. de Edo. Art. 17) y el Cuerpo Consultfvo Agr1rfo (ley -

Fed. de lle forma Agraria A'rts. 14 y 16) dt ct1•fnarln sobre 11 

aprobacfdn, rectiff cacfdn o modf ff cacfdn de los df ctl•enes -
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formulados por las Comisiones tlixtas; y con las modificacio

nes que hayan introducido los Gobiernos locales (Ley Fed. de 

Reforma Agrar.ia Art.3 04). se informará al ciudadano Presi -

dente de la República. para que éste dicte resoluci6n como -

suprema autoridad agraria (Const. Art. 80.~- Ley Fed. de -

Reforma Agraria Arts. 2o. y 80); 

"XIV. Los propietarios afectados con resoluciones dota

torias o restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen 

dictado en favor de los pueblos. o que en lo futuro se dict! 

ren, no tendrln ningún derecho ni recurso legal ordinario, -

ni podrán promover el juicio de amparo (Ley Fed. de Reforma

Agraria Arts. 203 a 263). 

"Los afectados con dotación, tendrln solamente el dere

cho de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la 

f ndemnfzacidn correspondiente. Este derecho deberln ejerci -

t1rlo los interesados dentro del plazo de un ano, a contar -

desde la fech: en que se publique la resolucf6n respectiva -

en el "Diario Oficial" de la Federacidn. Fenecido ese tfrmi

no ninguna reclamacidn seri admitida (Ley Fed. de Reforma 

Agraria Arts. 207 a 219). 

MLos dueftos o poseedoresde predios agrfcolas o gan1de -

ros, en explotación, a los que se haya expedido, o en lo fu

turo se expida, certificado de 1nafectabi11dad, podrln pro•~ 

ver el jutcfo de amparo contra la privacf4n o afectacidn 

agraria f leg1l1s de sus tierras o aguas (Const. Arts. 103 a-

107.~ Ley Fed. de Reforma Agraria Arts. 249 a 264. Ley de-
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amparo)¡ 

"XV. Las Comisiones Mixtas, los gobiernos locales y las 

demls autorf dades encargadas de las tramitaciones agrarias 

(Ley Fed. de Reforma Agraria Arts. 2o. a 16 y 272 a 335), no 

podrln afectar, en ningún caso, la pequefta propiedad agrfco

la o ganadera en explotacidn (Ley Fed. de Reforma Agraria 

Arts. 249 a 264 y 350 a 355)¡ e incurrirfn en responsabili -

dad, por violaciones a la Constituci6n, en caso de conceder

dotaciones que la afecten (Const. Arts. 103, 107, 108 a 114. 

_Ley Fed. de REforma Agraria Arts. 257, 258, 458 a 474._ 

Ley de Responsa_bilidades._Ley de Amparo). 

•se considerarl pequefta propiedad agrfcola la que no 

exceda de cien hectlreas de riego o de hu•edad de primera o

sus equtvalentes en otras clises de tierras.en explotact6n -

(ley Fed. de Reforma Agraria Arts. 249, 250 y 350 1 355t. 

•Para los ef~ctos de la equivalencia se comput1rl una • 

hectlre1 de rfego por dos de te•poral; por cuatro de agosta

dero de buena calfdad y por ocho de monte o de agostadero en 

terrenos lrtdos (ley Fed. de Refor•a Agr1ri1 Arts. 249 a 

250). 

•se considerarf, 1simis•o, como pequtfta propiedad, l1s

superftcies que no excedan de doscf ent1s h1ctfr11s en terrt· 

nos de temporal o de agostadero susceptibles dt cultivo; dt· 

ciento ctncuent1 cuando les tierras se dtdfquen al cultivo • 

del algod4n, si reciben riego de avenida fluvial o por bo• • 

beo; de trescientas, en exp1otacf4n, cuando se destinen 11 • 

_______ ......._ _____ _ 
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cultivo de plStano, caña de azúcar, café, henequén, hule, e~ 

cotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao. o árboles fruta -

les (Ley Fed. de Reforma Agraria Art. 249). 

"Se considerará pequeHa propiedad ganadera la que no e! 

ceda de la superficie necesaria para mantener hasta quinien

tas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, 

en los t~rmf nos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad 

forrajera de los terrenos {Ley Fed. de Reforma Agraria Art.-

259). 

"Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera 

otras ejecutadas por dueños o poseedores de una· pequeña pro

piedad a la que se te haya expedido certificado de inafecta

bt lidad (Ley Fed. de Reforma Agraria Arts. 193 y 194, 257, -

258, 418 y 419), se mejore la calidad de sus tierras para la 

1xplot1ctdn 1grfcol1 o ganadera de que se trate, tal propie

dad no podrl ser objeto dt afectaciones agrari1s aun cuando, 

en virtud dt 11 meJorf1 obtenida, se rebasen los m•xtmos se

ft1l1dos por esta fracc14n, siempre que se reOn1n los requisi 

tos que ffje 11 ley (ley fed. de Reform1 Agraria Arts. 249 -

1 2&4 y 350 a 355); 

"XVI. Las tierras que deban ser objeto de 1dJudic1cidn

tndtvtdu1l, deberln fr1ccfon1rse precisamente en el momento

dt 1Jecut1r 11s resoluciones presidenciales, conforme a l1s

l1111 r1gl1•1nt1rt1s (Ley Fed. de Reforma Agraria Arts. 6& 1 1 

89, 200 1 202, 307 1 308); 

"XVII. El Congreso de 11 Unidn (Const. Arts.50 , 65, ·-
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67, 69, 70, 71 y 73) y las Legislaturas de los Estados (Const. 

Arts. 40, 41, 43 a 47, 71 y 115 frac. III inc. b}, en sus re_! 

pectivas jurisdicciones, expedirfn leyes para fijar la exten

s16n mlxima de la propiedad rural (Cod. Civil Art. 830); y P! 

ra llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes (Ley -

Fed. de Reforma Agraria Art. 212), de acuerdo con las siguie! 

tes bases: 

"a). En cada Estado (Const. Art. 43), Territorio (Const. 

Art. 43) y Distrito Federal (Const. Art. 44), se fijarf la 

extensidn mlxima de tierra de que pueda ser duefto un solo in

dividuo o sociedad legalmente constitufda (Cod. Civil. Art. -

830._Ley Gral. de Soc. l!erc._Ley Orglnica de las fracci!!_ 

nes I y IV del Artfculo 27 de la Constituci~n); 

"b). El excedente de la extens16n fijada deber' ser 

fraccionado por el propietario en el plazo que seftalen las 1! 

yes locales, y las fracciones serln puestas a la venta en las 

condiciones que aprueben los Gobiernos, de acuerdo con las 

mismas leyes (Ley Fed. de Reforma Agrar1a Arts. 203 a 219, 

290, 399 a 405)¡ 

"c). Si el propietario se opusiera al fracciona•1ento, • 

se llevarf fste al cabo por el Gobierno Loc1l, mtdi1nte la 

explotaci~n (Ley Fed. de Reform1 Agrari~ Arts. 9o. 112 a 127. 

Ley de Exprop1acidn)¡ 

"d). El valor de las fricciones ser• p1p1do por 1nua11d! 

des que amorticen capital y rfdftos, a un tipo de 1nt1rf1 que 

no exceda de 3% anual¡ 
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"e). Los propietarios estarln obligados a recibir los -

bonos de la Deuda Agraria local para garantizar ~l pago de -

la propiedad expropiada (Ley Fea. de Reforma Agraria Art. 

219). Con este objeto, el Congreso de la Uni6n (Const. Art.-

50) expedir§ una ley facultando a los Estados para crear su

Deuda Agraria; 

"f}. NingOn fraccionamiento podrá sancionarse sin que -

hayan quedado satisfechas las necesidades agrarias de los 

poblados inmediatos (Ley Fed. de Reforma Agraria Arts. 203 a 

219 y 399 a 405). Cuando existan proyectos agrarios serán -

tramitados de oficio en plazo perentorio¡ 

"g). Las leyes locales organizarfn el patrimonio de fa

milia, determinando los bienes que deben constituirlos, so -

bre la base de que sera inalienable y no estarl sujeto a em

bargo ni gravamen ninguno (Const. Art. 123 Apdo. A. Fracc. -

XXVIII.~Cod. Civil Arts. 732 1 746 y 832); y 

"XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y 

concesiones hechos por los Gobiernos anteriores desde el afto 

de 1876, que hayan trafdo por consecuencia el acaparamiento

de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nac16n, por una 

sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la 

Uni4n (Const. Arts. 14 y 80) para declararlos nulos cuando -

impliquen perjuicios graves para el interfs pOblico (Ley Fed. 

de Reforma Agraria Arts. 52 a 54, 75, 406 a 417.~Cod. Cf-
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vil Art. 80.).""" (48) 

Los puntos delineados en la cita anunciada, dan una 

idea especffica de este artfculo 27 Const., por cuanto a su

apl1caci6n y contenido. Se construye en sus aspectos socia-

les, econ6micos y jurfdicos; dando a conocer su parte esen-

cial y cumpliendo asf ~on los fines que desea alcanzar, y -

por lo cual fue creado. 

LAS GARANTIAS SOCIALES 

Es evidente que dentro de nuestro ordenamiento Jurfd1co, 

se hallf implfcito esta Garantfa Social, puesto que al ser -

contemplada por nuestra Const1tucu6n de 1917, en su deven1r

hit6r1co, ha demostrado una constante evoluc16n de estos De

rechos, con la finalidad de que no sean negativas y a la vez 

sean respetadas por el Estado y sus Autoridades. 

Sobre este particular, har• un bosquejo, que sobre los

Derechos Sociales del Pueblo MeK1cano refiere la l. Legisla

tura; realizado por el Congreso de la Un1dn y la Ctmara de • 

Diputados. 

El Estado dada su intervenc16n en materia social, pre-

stonada por las clases trabajadoras vtene a trasformar al •• 

mismo, ya que al ser considerado como 'Estado Gendarme', pa

sa a ser un 'Estado Gestor'¡ que preocupado por todas las "! 

cts1dades del pafs, y de los que habitan, se dedica a buscar 

(48) Martfnez Lavtn, Jost. La COnstttuctdn Polftte1 Concordada. Edtt. 
de Artes Grff1cas 1974. pp. 30 y Stgs. 
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soluciones a los problemas, dificultades e insuficiencias 

que afronta los grupos sociales más extensos y menor favore

cidos econ6micamente. El Estado toma a su cargo los progra -

mas de salud, ~e vivienda, educacionales y muchos otros que

lo obligan a expedir una infinidad de leyes, reglamentos y -

decretos para regular, mediante disposiciones jurfd1cas, tan 

to sus propias actividades como las obligaciones que de ellas 

resultan para los ciudadanos y que permitan los recursos fi

nancieros indispensables para llevarlas a cabo. 

Sin embargo, el derecho social no alcanza a cubrir la -

totalidad de fen6meno polftico y econ6mico, ya que genera 

una distinta explfcaci6n de la intervenci6n del Estado, por

el incremento de leyes y decreto, en la que en ocasiones no

hay una sistemat1zac16n jurfdica integral por la movilidad -

de las tfcnicas de aplicaci6n de gestf6n en donde es indis -

pensable reconocer la acc16n de las fuerzas econdmicas y de

los grupos sociales en las adecuaciones siempre constantes -

de la 1eg1slacidn. 

La decltnaci6n de los derechos subjetivos frente a los

nuevos derechos colectivos es una realidad indudable. La co-

1ectfvaci6n del derecho es producto de un nuevo equilibrio • 

social entre las prerrogativas jurfdicas otorgadas a una co

lectividad de ~lases y grupos sociales y las que pertenecen

todavfa a un solo f ndiv1duo • 

. Al querer regir una realidad indudable en derecho eco-

n6mico, que es: la colect1vizaci6n del proceso de producci~n, 
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manifestando objetivamente en la evoluci6n del derecho de -

los bienes. La evoluci6n de las explotaciones colectivas en

donde una parte del capital puede ser de propiedad privada;y 

principalmente_ la propiedad ejercitada por intermedio de -

las sociedades mercantiles o civiles. Ante este fen6meno se-

preencia el caso del derecho de propiedad individual y de la 

libertad individual de contrataci6n porque los valores e in-

tereses asegurados y protegidos por estos derechos se encuen 

tran en deteriodo y descrédito; cabe hacer notar. que el de

recho no es y nunca lo ha sido el factor único y decisivo en 

la ordenaci6n de la vida social de los hombres. 

El derecho, con lo anteriormente menciona~o se dice que 

es: una transposici6n jurfdica de situaciones sociales y 

econ6micas 1 es necesario encontrar nuevas vfas jurfdicas pa

ra que se expresen formalmente los hechGs que las fundan, 

sin limitar exageradamente los sujetos facultados; pero, 

siempre dentro del sistema previsto por el orden jurfdfco 

pablico del Estado. El derecho es mis grande que las fuen -

tes formales del derecho. Teniendo r.omo objeto escencial, -

imponer en la sociedad un r~gfmen determinado de ordenacidn. 

El derecho social reconoce para el derecho en general -

la necesidad ineludible de otorgar prio~idad del anl11sis 

material de los hechos sobre el de las situaciones meramente 
i 

formales. De otra manera, los hechos sociales deter•in~n 11-

creaci~n de normas jurfdicas, primeros, en func16n de los 

criterios del derecho material, y segundo, en la aplicacfGn-
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de los procesos del derecho formal. Convenir en la prioridad 

del anSlisis material, significa confrontar la realidad so -

cial sin apriorismos jurídicos solo respetando los princi 

pios irreductibles del derecho. No hay ninguna duda de que - · 

este fenómeno es un producto de la desjuridicización del de

recho (el derecho de mezcla con los Hombres). 

La concepción jurídica de este derecho, acepta el prin

cipio de clase y la posible integración jurídica de los sec

tores desvalidos; pero, no solamente como situaciones a resol 

ver por medios de concordancia y composición de intereses, -

sino mediante la dinámica de lucha o de la protección jurfd! 

ca otorgada por el Estado en Derecho Positivo, o sea que 

tambi~n es derecho interindividual por interpretación en su

terminologfa ya que adquiere el matiz sociológico exclusivo. 

que pretende evitarse. Se comprende tambi~n como un conjunto 

de derechos subjetivos colectivos de origen y car!cter so -

cial, avalados por la sanción del Estado mediante la expedi 

ción de normas de derecho objetivo. 

Al femarse el programa sobre lo que versaba el estudio

de los derechos sociales del pueblo mexicano, el dfa 12 de -

mayo de 1977, el seftor Presidente de la República Licenciado 

Josf López Portillo, en conjunción con Diputados, Senadores

Y Estudiosos del Derecho preparando los estudios relativos -

de estos derechos. 

Sobre el particular el señor Presidente: López Portillo 

esbozó algunas ideas generales sobre la materia (cita lleva-
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da 1 cabo en el estudio de los derechos sociales del pueblo-

111exi cano en su to1110 I): 

•••sf est1•os hablando de derechos sociales y el dere -

cho siempre es una relaciGn bilat•ral. LQutfn tie"e la obli

gacidn soct1l? Est1 es una de las cuestiones de mayor inquf! 

tud porque entrafta -si se organiza el derecho colllO tal en un 

rfgi•en tnstttucton1l- la necesidad de d1rle respuesta al 

sujeto pasivo de esta relacjan 1 frente al derecho soci1l 

no hay ••s que la obltgact4n soc11l y. en consecuencia 11 

forzosa necesidad de organizar a la soci1d1d sobre esa base

dt relactdn dtallcttca. dtrecho-obltgaci4n 1 en la que nece

sartaaente tene•os que concluir. ya que no se atiende tanto

• la cap1ctd1d del tndtvtduo en un juego -J vuelvo ••pliar • 

la txpresidn que hace un momento .. pleaba- la cap1ctd1d del

tndtvtduo que 1xtraR1 la necesidad de une justtcta df stribu

ttva, 1•1rr1d1 1 su c1p1ctdad. cuanto un1 c1p1ctd1d de just! 

eta soct1l que esta 1•1rr1d1 11 conce~to de n1cestd1d. En • 

este t•port1nt1 Juego dt Ju1ttct1. c1p1ctd1d 1 n1c1std1d. •! 

ta 11 respuest1 que esta pl1nteindost 11 levo1uctdn Mextc1 -

na:•• (41) 

CollG ~•e• r1ferenct1 nuestra Constttuctfw en for•1 cl1-

r1 1 precisa a los derecllos sociales que 11tste1t 1 ca•pest -

wos 1 tr1baJ1dorts en 101 Arts. 27 1 123; •~ ewo11ctf1t 11 

consust1nct11 1 nuestro dts1rro11o. Pero 101 datos eco11,.tco1 

(49) Los Derechos Soct11e1 del Pue•1o Mt1tc110 e,..,, dt lt• 
put1dos L. legtslatura T090 l. Edtt. Porr11. 1111.,,.1 
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en la evo~uci6n de esos derechos obliga a revisar y replan -

tear conceptos en orden cientffir.o. ~olfticos y constitucio

nal. En realidad los derechos sociales son la transposici6n

jurfdic1 de situaciones econ6micas. resultando por ello nue

vos enfoques aulttdiciplinarios que fortalezcan los derechos 

constitucionales en sus diversas esferas: de campesinos, de

trab1j1dores y capas medias. 

Muestra Constituci6n otorg6 bases para la conforaact6n

de otros derechos sociales que exigen. con urgencia. anili -

sis 1 definición. Los que conte•plan en su estudio hecho por 

la Cl•ara de Diputados de la l. Legislatura; lo delinea de -

la siguiente •1ner1. 

1) El derecho a la justicia¡ 

2) El derectao a la educact,n; 

J) El derecho a la fn fo rmac tdn ¡ 

4) El derec~o al trabajo¡ 

5) El derecllo a la capacttacten profes i ona 1; 

6) El deredto a la salud; 

7) El derecho al deporte 1 la cre1ctdn; 

1) El de recito a la re1d1ptactc1n¡ 

9) El derecllo 1 la vivienda; 

10) El de recito 11 cons..a; 

11) El derecho cooperativo. 

Ca• ellos se ha ••rtquectdo h g••• de los derechos so

ctal11 que pv4tera•os lla•ar orittnartos co .. son: 
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1 } El derecho agrario; 

2} El de re cho del trabajo y 

3) El derecho de la seguridad socia 1. 

Dentro de este estudio en el que se han introducido es

tos derechos a la realidad nacional. concretamente. dos de -

ellos: el derecho a la capacitaci6n para el trabajo y el pr~ 

pio derecho al trabajo. en las que su aplicacidn se le ha da 

do impulso y vida. 

Se encuentra contenida la idea expresada por el Presi -

dente de la República que sobre este estudio, se tiene implf 

cita una idea primordial que cita en su estudio de los Dere

chos del Pueblo Mexicano. en su primer tomo I. lo siguiente: 

"" .... v. en consecuencia. la forzosa necesidad de org! 

nizar a la sociedad sobre esa base de relaci6n dialfctica de 

recho-obligaci6n ..•• """ (50) 

A continuaci6n expondr~ sintetizando las palabras que -

expusiera el licenciado José L6pez Portillo, Presidente de -

la República en el estudio de los Derechos del Pueblo "exi -

cano. editada por la Clmara de Diputados en su L. Legislatu

ra, en el tomo 1: 

"""Ampliar y renovar el orden Jurídico implfca formar -

conciencia. y la conciencia social de nuestro ~erecho, no 

puede ser otra que compartir en Justicia los bienes de la 

producc1dn que el trabajo, la ciencia y 11 tfcnfc1 1dquir1 -

(SO) Op. e tt. pp. 11 y Si gs. 
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dos hace posibles. Debemos al pueblo el trabajo.Tenemos que

revertir sobre el pueblo un derecho verdadero y Justo social 

mente. 

"Las transformaciones de nuestra sociedad son profundas 

y r&pidas, exigen al der~cho renunciar a la simple idea de -

reforma, entendida como posibilidad de recontrar la estabili 

dad perdida. Un concepto as1, en desuso, es preciso substi -

tuirlo por una serie indefinida de transformaciones, una 

adaptaci6n constante del orden jurídico a las necesidades de 

un mundo en evoluci6n acelerada. 

"Declarar y asegurar los derechos fundamentales de los

hombres, que faciliten en desarrollo de la raz6n y de la co~ 

ciencia, ful el objeto común de los grandes momentos en la -

historia: Derivo el primero del siglo de las luces y culmin8 

en 1791, con la Declaraci6n Francesa de los derechos del hom 

bre y del ciudadano que representa el triunfo definitivo de

la libertad, sobre el absolutismo, los reyes y la nobleza. -

Ocurri6 el segundo, ya bien entrado el siglo XIX, como canse 

cuencia de las luchas de los trabajadores; y tal vez ror~ue

las desigualdades e injusticia eran aquf mis severas, encon

trd su primera proclama en la Declarardci~n mexicana de los

derechos sociales, incorporada a la Constituci6n de 1917, que 

signfff cd la victoria del derecho sobre las fuerzas econ6mf

cas y su desarrollo incontrolado. 

"Los derechos individuales del hombre constituyen una -

esfera de acc1dn libre, m&s hall& de la cual el estado no 
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puede penetrar; ni sus leyes, ni sus agentes, valen para de

terminar que es funci6n del Estado el aseguramiento de los -

derechos de libertad. Sin embargo, el individualismo capita

lista forma dos conceptos y conciben los derechos individua

les del hombre, como derechos de la persona en contra de Es

tado, limitaciones absolutas a la acci6n de los gobernantes

derechos públicos-subj~tivos que imponen al Estado un no ha

cer como función única al aseguramiento de su libre ejerci -

cio. 

"L• idea de los derechos sociales es de una naturaleza

y una finalidad escencialmente distintas; los hombres tienen 

el deber de realizar una actividad socialmente Otil, pero 

tienen también el derecho de exigir que la sociedad le aseg~ 

re, a cambio de su trabajo, una existencia digna de la perso 

na humana. Los derechos sociales, a diferenc11 de los ind1 -

viduales, imponen al Estado un hacer, una conducta positiva

que cuida la condicidn de los hombres frente a la economf1 y 

el capital; a la vez que significan un imperativo dirigido -

al Estado, para que vigile, intervenga y garantice su respe-

to. 

"Pero, asimismo, el principio, y adn sf se quiere, la -

intuicidn de la necesidad de una legislac~dn sobre derechos

sociales, es uno de los componentes mfs distintivos de nues

tra tradicidn libertaria. Nuestra nacidn, en efecto. nac16 a 

la vocacidn independista y a la lucha consecuente, bajo el ~ 

estfmulo de lo mis progresista de liberalismo y de las ideas 
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ilustradas. Pero a diferencia del proceso europeo donde ellas 

se gestaron, aquf no fué una burguesfa nueva y progresista -

la que impulso el proceso democrático; simplemente por que -

no existi6 tal clase social. 

"En el caso nuestro, la obra literaria fué y ha sido, -

tarea de diversos sectores con marcada presencia popular, a

dependido de una ~anera más inmediata de 1~ presencia del 

pueblo, que ha tenido que expresar sus más legftimas deman -

das. Es por ello que el liberalismo no podfa haber sido efi

caz bajo su forma individualista originaria; se requiri6 de

una forma polftica y jurfdica m&s adecuada a la confluencia

de inspiraci6n liberal y de la presencia y demandas pooula -

res. Es en ese marco en el que nació lo mejor de nuestra 

tradici6n en materia de juticia polftica y social¡ primero -

como inspiraci6n, como instituci6n, solo posteriormente como 

forma jurfdica acabada. 

•oe aquf que, vivir en la democracia social es una deci 

s16n polftica fundamental que el pueblo revolucionario de 

Hfxico a sostenido sin alteraciones desde la Constitucidn de 

1917. En ella, los derechos sociales de clase son la garan -

tfa del cumplimiento de los derechos individuales de liber -

tad¡ son la posibilidad que el pueblo se reserva para obrar

frente a las fuerzas polfticas y econ6micas y satisfacer asf 

su propdsito de disfrutar y desenvolver una libertad real 

desat1d1 a las necesidades. 

"Todos nosotros, sobre todas las cosas, hemos de tener-
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conciencia de la obediencia que impone la naci6n al cumpli -

miento de sus fines, a la satisfacci6n que todos estamos obli 

gados a prestar a las ingentes necesidades de justicia so -

cial. En ello, encontraremos que somos libres, porque sf la 

libertad real es la libertad de elegir, nosotros hemos ele-

gido la democracia polftica y social, como expresi6n de li-

bertad y condici6n de la justicia~"" (51) 

Al referirme a esta garantfa, expondré su concepto y su 

naturaleza jurfdica que guarda: 

Es una relaci6n jurfdica que s61o se entabla entre suj! 

tos colocados en una determinada situación nacional, econ6 -

mica o jurfdica y entre las que existen lazos materiales de

terminados, establecidos principalmente a cuanto al proceso

productivo (capital por un lado y trabajo por el otro). A 

diferancia de la relaci6n jurfdica que guarda la garantfa 

individual, en vfnculo de derecho que se manifiesta la gara~ 

tfa social únicamente puede existir entre los sujetos cuya -

posici6n se caracteriza por modalidades especiales, mientras 

que la primera se lleva a cabo entre cualquier persona ffsi

ca o moral, independientemente de su condicidn jurfdica, so

cial o econdmica, y las autoridades estatales y del Estado. 

SUJETOS: 

Los sujetos activos, estln constitufdos por las clases

sociales desvalidas, o sea que carecen de los medios de pro-

(51) Op.cit. pp. 15 y Sigs. 
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ducci6n, en conclusión es la clase trabajadora. 

El sujeto pasivo, es aquel grupo social detentador de -

los medios de producción o capitalista. 

Cabe resaltar que dentro de la garantfa social, no s61o 

consta de sujetos genéricos y sociales, sino también entre -

sujetos particulares, considerados éstos como miembros pert! 

necientes a dichas clases. Por lo que podemos decir que es -

el vfnculo de derecho que se entabla entre un trabajador in

dividualmente considerado y un capitalista o empresario bajo 

ese mismo aspecto. 

OBJETO: 

Consistente en la medida jurfdica de preservación de la 

clase trabajadora en general y de los trabajadores en parti

cular, deriv~ndos~ éstos derechos a favor de los mencionados 

sujetos activos. En cuanto a los derechos y obligaciones que 

se desprenden de la relaci6n jurfdica de esta garantfa so 

cial, es el de: sociales, ya que corresponde a dos clases de 

la sociedad en general o a dos personas determinadas pertene 

cientes a las clases en particular en el supuesto de trabaj! 

dor y patr6n. 

Dentro de los principios constitucionales de las garan

tfas sociales se encuentra la supremacfa y la regidez. La 

situaci6n y funci6n del Estado en relaci6n con las garantfas 

sociales, crean derechos y obligaciones para los sujetos de

la relaci6n en que se manifiesten, que dentro de su consagr! 

cidn normativa, constituye la regulaci6n legislativa de las-
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actividades recfprocas de éstos derechos. en la que su mayor 

preocupaci6n es velar por el cumplimiento de todas modalida

des jurídicas y econ6micas de la relaci6n de derecho. 

El Estado contrae una serie de facultades de fiscaliza

ci6n1 siendo estas impeditivas o preventivas. sancfonadoras

Y fiscalizadoras, calificándose como intervencionismo esta -

tal. 

Estas garantías sociales no se oponen ni son incompati

bles a las garantfas individuales, puesto como ya señala el

Lic. Burgoa en este aspecto. dice lo siguiente: 

""cEn efecto, la garantfa individual implica una rela -

cf 6n de derecho entre dos sujetos que son del lado activo, -

los gobernados, y en el aspecto pasivo, el Estado y sus aut! 

ridades. Por el contrario, la garantía social se traduce en

un vfnculo jurídico existente entre las dos clases sociales

econ6micamente diferentes desde un punto de vista general e

indeterminado1 o entre individuos particulares y determina -

dos pertenecientes a dichas clases~"" (52) 

Como lo comenta ~ste autor, et Estado tiene una injere~ 

cf a en las relaciones existentes entre sus sujetos como regM_ 

lador oficioso e imperativo de las mismas¡ pero no por ello

que aunque es cierto que ni el Estado ni sus autoridades son 

los principales indirectos obligados o sujetos pasfvos en 

ellas, lo cual acontece con las gar1ntfas individuales. 

(52) Op.cit. pp.265 
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Algunas referencias que sobre las garantías sociales se 

contemplan en materia agraria. 

Las garantías que integran esta materia, distan mucho -

de las que operan en materia de trabajo; puesto que al consi 

derar el articulo 27 constitucional. que en su parte condu-

cente, señala lo siguiente: 'en favor de los núcleos de po -

blaci6n a quienes ya se le hubiese dotado de tierras y aguas

Y de sus componentes singulares, se deben crear derechos de

contenido socioecon6mico; y como no es posible imaginarse un 

derecho sin la obligaci6n correlativa a cargo de un sujeto -

de su titular, lo que ya se entraRa induscutiblemente la 

existencia de un vfnculo jurídico, la entidad obligada debe

ser el Estado! De esta relaci6n jurfdica cuyo sujetos acti

vos estén constitufdos por la clase campesina en lo colecti

vo y por sus miembros singulares en lo individual, siendo el 

sujeto pasivo la entidad estatal. Esa relacf6n constri"e de

rechos de sustancia econ~mica y social en favor de los suje

tos activos y las obligaciones correspondientes a cargo del

Estado. Como asf lo seftala en su estudio el Lic. Burgoa. 

Destaca en éste estudf o las observaciones que se encuen 

tran en nuestra Ley Fundamental, pues no consagra garantfas

socfales en materia agrarfa; por lo que se concluye que no 

establece en favor de los campesinos ningún rfgimen de preser 

vac16n, ya que el artfculo 27 establece que son simples me -

dios para desarrollarla pero no para consumarla definitiva -

mente, en caso contrario se observa entre la clase obrera. 
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Sobre el aspecto en que se encuentra las Garantfas So -

ciales en su parte especffica en materia agraria. el Lic. -

Burgoa1 hace un interesante estudio, el cual presentarf en -

forma esquemática de esta garantfa: 

Desde nuestra constituci6n vigente, la Reforma Agraria

ª perseguido los siguientes objetivos: 

a).- El fraccionamiento de latifundios para el desarro

llo para la pequena propiedad agr1cola en explotación para -

la creacidn, de nuev·os centros de población agrfcola y para

el fomento de la agricultura¡ 

b).- Dotación de tierras y aguas en favor de los núcleo 

de población que carezcan de ellas o no las tengan en canti

dad suficiente para satisfacer sus necesidades; 

c).- Restftucidn de tierras y aguas en beneficio de los 

pue~los que hubiesen sido privados de ellas¡ 

d).- Decláracidn de nulidad de pleno derecho de todos -

los actos jurfdicos, judiciales o administrativos que hubie

sen tenido como consecuencia dicha privacidn; 

e).- Nulificacidn de divisiones o repartos viciados o -

elegftimosde tierras entre vecinos de algún núcleo de pobla

cidn; 

f).- Establecimiento de autoridades y drganos consulti

vos encargados de intervenir en la r11liz1cidn de las cita -

das finalidades, teniendo como autoridad supre•a 11 Preside!!. 

te de la Repdblica, y 
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g).- Institución de procedimientos dotatorios y restit~ 

torios de tierras y aguas. Estos objetivos se e~cuentran pr~ 

vistos en el artfculo 27 constitucional y se desenvuelven 

preceptiva~ente por la legislación agraria. 

Desaparecida la gran propiedad rural por efecto de la -

Reforma Agraria y consumada ésta integralmente a implantarse 

de manera cabal el régimen ejidal, coexistente con la auten

tica pequeña propiedad, los núcleos de poblaci6n y sus indi

viduos componentes se convierten en una especie de propieta

rios, poseedores jurfdicos o usufructuarios de las tierras y 

aguas objeto de la dotación o restitución correspondiente. 

La Reforma Agraria. al conseguir sus objetivos que pre

vé en su artfculo 27 constitucional, que en su parte condu -

ccnte seftala: "en favor de los nacleos de poblaci6n a quie -

nes ya se les hubiesen dotados de tierras y aguas y de sus -

componentes singulares, se deben crear derechos de contenido 

socioecon6mico¡ y como no es posible imaginarse un derecho -

sin la obligaci6n correlativa a cargo de un sujeto distinto

de su titular, lo que ya entraffa indiscutiblemente la exis -

tencia de un vfnculo jurfdico, la entidad obligada debe ser el 

Estado~ 

De esta cita. se desprende una relac16n jurfdica, cuyos 

sujetos activos estfn constitufdos por la clase campesina 

en lo colectivo y por sus miembros singulares en lo indivi • 

dual, siendo el sujeto pasivo la entidad estatal. Cabe hacer 

notar, como una observac16n muy especial, ~ue nuestra Const! 
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tuci6n 1 no consagra garantfas sociales en materia agraria, -

ni establece en favor del campesino ningún régimen de preser 

vaci6n: se dice que ámbito de las relaciones en materia 

agraria, se deben ostentar como un conjunto de principios y

normas, con imperatividad para el Estado. 

GARANTIAS DE SEGURIDAD JURIDICA. 

El conjunto de estructura y funciones de los órganos P! 
blicos, en las que se ubican y se hayan precisadas las facul 

tades y atribuciones del poder público, se perfila para la -

seguridad de los individuos o individuos, para que a base de 

normas de un Ordenamiento Jurfdico, les permita el ejercicio 

pleno que sus libertades, en que al mismo tiempo estl ubic1-

do el campo de las atribuciones correspondientes a las auto

ridades públicas, resumiendo a última instancia un beneficio 

al gobernado en el que se le reconozca sus derechos liberta

rios, como tales. 

Mediante esta situaci6n, se desprende 11 se~uridild jur! 

dica y de justicia, que dentro de la garantfa constttucion1l 

permite la existencia de los derechos públicos subjetivos, -

como fines del Derec~o Positivo, en el que se persigue el 

bhn común. 

Al conjunto de mod1lidades jurfdtc1s a que tiene que S! 

jetarse un acto de cualquier autoridad, par1 que fste produ! 

ca valfdamente la afectacidn en 11 esfera del gob1rn1do 1 

los diversos derechos de su personalidad, se traducen tn un1 
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serie de requisitos, condiciones, elementos, etc., que cons

tituyen las garantías de seguridad jurfdica, imp)icando con

ello que es: el conjunto general de condiciones,requisitos,

elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una

cierta actividad estatal autoritaria para generar una afect~ 

c16n valida de diferente índole en la esfera del gobernado,

i ntegrada por el summun de sus derechos subjetivos, lo que -

encontramos subrayado en esta garantía. 

Como finalidad primordial del gobierno, es la Justicia, 

en la que es y debe ser para la subsistencia de la libertad. 

Por lo que m~s adelante, presentaré lo enunciado para -

esta garantfa en sus artfculos 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21,22,23 y 26 contitucionales. 

EL D. DE PETICION COMO G. DE SEG.JURIRICA. 

Artfculo 8 Constitucional. 

"Los funcionarios y empleados públicos respetar&n el 

ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formu 

le por escrito, de manera pacffica y respetuosa; pero en ma

teria polftf ca s~lo podrfn hacer uso de ese derecho los ciu

dadanos de la República. 

A toda petictdn deber& recaer un acuerdo escrito de la-

1utortdad 1 qutfn se haya dirigido, la cual tiene obligacidn 

de hacerlo conocer en breve término al peticionario". 

Nos dfct al respecto el Lic. Seraffn Ortfz Ramfrez, en-
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su estudio de derecho Constitucional Mexicano: 

"""El motivo de este derecho fue la reprobaci6n por 

nuestros legisladores de la 'vindicta privata', sistemá por

el cual cada quién podfa hacerse justicia por su propia mano. 

Pero ya dentro de un régimen de derecho, toca a Jos indivi -

duos recurrir a las autoridades para que estas recurran en -

su auxilio y resuelvan los problemas o conflictos que les 

someten a su consideraci6n. "El derecho de pedir, resulta -

asf contrario y opuesto a la de venganza privada, descartada 

de todos los regímenes civilizados" y la obligaci6n de Esta

do de responder a esa petici6n resulta su correlativo de ese 

derecho consagrado por nuestra Carta Fundamental~"" (53) 

Este derecho, conforme fue evolucionado, se convirti4 -

en una obligaci6n pública individual, como manifiesta en su

t~rmino el Lic. León Ouguit, correlativamente con el derecho 

de pedir o solicitar la actuación de los Organos del Estado. 

Obligaci6n Pública Individual que se contiene en el artfculo 

17 de nuestra constituci6n; y el de pedir o solicitar; artf

culo 8 de tal Ordenamiento, regulando un principio de legal! 

dad. 

Para el Lic. Juventino V. Castro, el derecho de peti 

ci6n lo considera como: 

"""En nuestro concepto el derecho de petfci6n no es el

sistema opuesto al antiguo rfgfmen de venganza privada. la -

(53) Op.cit.~p.555 
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estructura contraria a éste no lo es el derecho de petici6n, 

sino lo dispuesto por el artfculo 17 constituci~nal, en la -

parte que ordena que ninguna persona podrá hacerse justicia-

por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, 

ouesto que los tribunales estarán expeditos para administrar

justicia en los plazos y términos que fije la Ley~"" (54) 

Además comenta lo siguiente: 

"""Del derecho de petici6n puede afirmarse que -a la 

manera de la acción procesal y sus desarrollos modernos-, 

constituye también como ésta un derecho abstracto, y no un-

derecho a obtener una resoluci6n justa o fundada.""" (55) 

El Estado, a virtud de la relacidn jurfdica consignada

en el artfculo 8 constitucional, tiene corno obligaci6n, ya -

no un deber de carácter negativo o abstencidn como en las 

de•'s garantfas individuales que se verán; la ejecucidn o 

cu•pli•tento positivo de 'un hacer', manifestada en dictar -

un acuerdo escrito a la solicitud que el individuo o gobern! 

do les eleve. 

La Jurisprudencia de la Suprema Corte, asienta que "Las. 

Garantfas del artfculo 8 constitucional tienden a asegurar -

un provefdo sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las 

peticiones en determinado sentidoª. 

(54)· Op.cit.pp.94 
(55) Op.cft. pp.95 
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La autoridad cumple con su obligaci6n de contestar, ma~ 

dato implfcito de la Constituci6n, al contestar por escrito, 

la petición formulada a ella, independientemente del sentido 

y términos en que esta concebido. Ya que el propio artfculo-

8 de la Ley Fundamental, no exige un formato especial. Por -

lo que el acuerdo que le recaiga,tomando en cuenta al mismo

artfculo, éste exige simplemente que exista una resoluci6n -

y no, que deba ser dictada legalmente. 

Por lo que podeMos decir, que si la Constituci6n garan

tiza los Derechos Naturales del Hombre, 16gico es que reco -

nozca su ejercicio y por lo mismo la facultad que el indivi

duo tiene para pedir que no se interfiera en la práctica de-

ellos. 

En su estudio de las Garantfas Individuales, el Lic. 

Burgoa, cita lo siguiente: 

"""Sin embargo, las autoridades no estin obligadas a 

dictar necesariamente una resoluci6n a la petici6n que se 

les eleva. Esta obligaci6n pública no surge sino cuando se -
~ 

instituye el derecho de petici6n corno contenido de una garan 

tfa individual, esto es, de una relaci6n jurfdica entre el -

gobernado por un lado y el Estado y sus autoridades por el -

otro ~ 11 
" ( 5 6 ) 

De esta situación, nos habla el Lic. Juventino V. Cas -

(56) Op.cit.pp.403 
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"""Este derecho es un tfpico ejemplo de lib~rtad de ac

ci6n garantizada constitucionalmente, con la particularidad

de que no estS reconocido el individuo frente a otros parti

culares, sino en relaci6n a los funcionarios y empleados pú

blicos, y en virtud de que su estructura no consiste en un -

simple respeto de los miembros de poder público, en un "no -

hacer', ante el ejercicio de esa libert.::d, sino precisamente 

en una obl igaci6n de 'hacer', ya que se impone a los funcio

narios y empleados públicos mencionados la obligaci6n de co~ 

testar a las peticiones que reúnan los requisitos de haberse 

formulado por escrito, de manera pacífica y en forma respe -

tuosa~"'" (57) 

En cuanto al tiempo o término, en que se deba dar con -

testaci6n a la solicitud elevada a la autoridad, no se ha 

determinado crono16gicamente. Ha estimado la Suprema Corte:

"que dicha disposici6n se infringe si transcurren cuatro me

ses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita 

del gobernado sin que hubiese contestado. 

Tocante a este punto, la variabilidad del t~rmino, es -

muy aMplia, ya que en algunas veces suele ser de cinco o de

diez dfas. Por lo que la dilación temporal, es la extensi6n

de un lapso en el que la autoridad deba dar a conocer al pe

ticionario, segOn sea el caso concreto del que se trate; 

come~tando que el funcionario a quién se le haga tal peti 

ci6n, incurre en Responsabilidad Oficial, si no da contesta

(57) Op.cit.pp.94 
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ci6n escrita de la misma dentro de un plaso de un mes - Art. 

18 de la Ley de Responsabilidad. 

GARANTIA ESPECIFICA 

la obligaci6n por parte del Estado o Autoridad Guberna

tiva, de dar contestaci6n a la petici6n del gobernado, que -

se lo solicite: Obligaci6n Pública de HACER. 

LINITACIOtlES. 

Solo pueden ejercitarlo en llateria Política los ciuda -

danos de la República, o sea los que se encuentran dentro de • 

lo dispuesto por los artfculos 30 y 34 de la ley Fundamen 

tal. O sea que todo extranjero o mexicano no ciudadano, que

eleve a cualquier autoridad una solicitud de fndole polftic?. 

debe ser desatendido, sin esperar qu~ a su instancia recafga 

un acuerdo escrito en los t~rminos del segundo p!rrafo del -

artículo 8 constitucional. Como lo explica el Lic. Burgoa. 

Cabe comentar, que de acuerdo a lo que se desprende del 

artfculo en menci6n, solo en materia polftica, estarán ex -

clufdos de ese derecho los extranjeros y los no ciudadanos;

ya que a cualquier h~bitante de la República Mexicana, puede 

hacer uso de ese derecho, consagrado en la Carta Magna. 

Como último aspecto, nos dice el Lic. Juventino V. Cas

tro, lo siguient~: 

"""No debe llevarnos a confusi6n lo dispuesto por la-
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t Fracci6n V del artículo 35 constitucional, cuando seílalan las 

prerrogativas del ciudadano, incluyendo entre éstas el 'ejer

cer en toda clase de negocios el derecho de petici6n', razón

por la cual debe concluirse que si bien es verdad que el der~ 

cho de petici6n es una prerrogativa del 'ciudadano', no está

negado a los 'nacionales' en general y a los 'extranjeros' 

en lo particular, pero limitándoseles a éstos en lo que toca

ª los derechos políticos que solo corresponden a los primeros. 

"Finalmente, en los términos del artículo B constitucio

nal, parecerán que el derecho de petición únicamente se ejer

c e p o r es c r i t o y n o c u a 1 q u i e r o t r a fo rm a • 

"Esto no resulta estrictamente cierto, ya que el segundo 

p!rrafo del articulo 9 constitucional -que ya hemos examinado-, 

preGfsa la legalfdad de las asambleas o reuniones que tengan-

p o r obj e t o h a ce r un a pe t f d ón a un a a u t o r i d a d , s i n o s e p re f i ~ 

re unjurias contra ésta. Ni se hiciere uso de violaciones o -

amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en sentido -

que se desee. 111111 (58} 

GARANTIA DE AUDIENCIA. 

Articulo 14 Constitucional. 

" A ninguna ley se dará afecto retroactivo en perjuicio

de pe rs on a a 1 g un a. 

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de 

(58}, Op. e it. pp. 9.8 
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sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juic1o

segu1do ante los tribunales previamente establecidos, en el -

que se cumpla formalidades escencfales del procedimiento y -

conforme a las leyes expedidas con anterioridad 11 hecho. 

"En los juicios del drden orfm1nal queda prohtb1do im

poner, por simple an1lo9fa y aún por •ayorfa de razdn, pena -

alguna que no fste decretada por una ley exactamente aplica-

ble 11 dtlito de qut se trata. 

En los Juicios del drden civil, la sentencia definfti· 

va deberl ser conforme a la letra, o 1 la int1rpr1tacidn Jurf 

rica de 11 ley, y 1 falta de esta se fundarf en los princf··· 

pto1 generales de derecho.• 

El Artfculo que se menciona, prevet cu1tro fundamenta• 

les garantfas tndiv1du1111, y son: 11 de f rretroact1vtdad le· 

gal (pfrrafo primero) 11 de audtencfa (plrrafo segundo), la • 

de la 1ega1tdad en m1tert1 Judtct11 (lato sensu) y judfctal • 

1d•tntstrattv1 (plrrafo cuarto) y la ·de le91ltd1d en •1t1rf1· 

Judtcfal penal (plrrafo tercero). 

Stgdn lo co•prendt 11 Ltc. Juventtno Y. Castro, reft·· 

rente 1 lstt estudio, lo establece co•o garantfas dt procedt· 

mtentos, seftalando, que es el conjunto de estructuras y fun-· 
' ' 

ctonts dt los arg1nos pdbltcos, las que pr1cfs1n las f1culta-

d1s y 1trtbucton1s del poder pGbltco, conteniendo tgual•ente• 

una 11gurtd1d pira los tndhtduos de que 111 nor•11 de· orden1 

ctdn, permita el ejerctcto· dt sus libertades, btntftctando en 

Gltt•a tnstancta al tndtvtduo. 
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GARANTIA ESPECIFICA. 

Dada su diversidad y su aspecto complejo de esta garan 

tfa~ conte~pla a su vez las cuatro garantfas enunciadas arri

ba: la trretroactivtdad legal, la de audiencia, la de legali

dad en materia judicial civil y judictal administrativa, y la 

de legalidad en materia Judicial penal. 

Por cuanto hace a la garantfa de la irretroact1v1dad • 

de las leyes, se comprende de que una ley no debe normar a -

los actos, hechos o situaciones que hayan tenido lugar antes

de que adquiera fuerza de regulaci6n, establectfndose que to

da ley debe regtr para el futuro no hacia el pasado. 

Ctta tl Lic. Burgoa, dando su optntdn al aspecto que -

11 co•enta: 

••• En otras palabras, una ley serf retroactiva cuando 

se aplique a un hecho realizado durante su vtg1ncta, para cu

yo eJ•••n de justiftcacfln o tnJusttftcactln ttnga que r1cu·· 

rrtrst al acto que 11 df4 ortg1n, el cual se supone tuvo VI• 

rfftcattvo bajo el fmp1rto dt la ley anterior. Por el contra· 

rto, una ley no serl retroactiva cuando se aplique a un hecho 

realizado durante su vtg1"cta, para cuya Just1ftcactdn no st

tenga que acudir al acto generador celebrado bajo el imperio· 

de la nor•a abolida, sino que pueda ser analizado independ1t! 

te•ente de su causa jurfdfca.""" (59) 

(59) Op. cit. pp. 523 
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Ante esta situaci6n se debe tomar en cuenta el espirftu

de equidad, considerando los factores que en ellas concurran

de una manera imparcial y sin dejar de estimar a la doctrina. 

Una ley es retroactiva, cuando vuelve al pasado para ca~ 

biar, modificar o suprimir los derechos individualmente adqul 

ridos ya, y según los tratadistas, los derechos que se deri-

ven directamente de un contrato son derechos adquiridos. Co~o 

nos enuncia la Jurisprudencia, agregando que los particulares 

no pueden adquirir derechos que estén en pugna con el interés 

público; de suerte que cuando una ley lesiona un derecho de -

esta clase, no hay retroactividad, aún cuando 1a existencia -

del derecho sea anterior a la de la ley. (Semanario Judiacial 

de la federaci6n, Tomo XIV, Quinta Epoca). 

La Sala Administrativa del Alto Tribunal, considera que

su aplicaci6n no adolece del vicio de retroactividad en cuan

to a leyes agrarias, aunque lesione derechos adquiridos o 

afecten situaciones creadas con anterioridad a tales ordena-

mientas. 

Situacidn que alude la tesis jurisprudencial, puesto que 

si la Constituci6n establece en primer término que no se po-

drá dar efecto retroactiv9, en perjuicio de alguién¡ señala -

mis adelante que deberán aplicarse retroactivamente, a pesar

del artfculo 14 constitucional, y sin que por ello importf -

violaci~n de garantfa alguna individual. Seftalando mis adelan 

te que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre 
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sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el am

paro de leyes anteriores y esta última circunstacia es escuen 

cial. 

Estableciéndose asf que una ley s6lo puede obrar hacia -

el futuro, ya que de lo contrario estaría vulnerando el artí

culo 14 constitucional. 

ca: 

La Garantía de Audiencia. 

Contiene cuatro garantiás específicas de seguridad jurf-

a) La de que en contra de la persona, a tjuf'n se preten

da privar de alguno de los bienes jurfdicos tutelados 

por dicha disposición constitucional, se siga un jui-. 

cio; 

b) Que al juicio se sustencíe ante tribunales previamen

te establecidos; 

e} Que en el mismo se observan las formalidades escencia 

les del procedimiento, y 

d) Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes 

existentes con antelación al hecho o circunstancia -

que hubiere dado motivo al juicio. 

Explica el Lic. Burgoa, al analizar el aspecto de la 

exacta exp11caci6n de la ley, selalado en su estudio de las -

Garantfas Individuales, diciendo: 

""" Este estriba en aseverar que la disposición que con-
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tiene la garantfa de la exacta aplicac16n de la ley sdlo rige 

en materia penal, porque en esta obra el principio de nulla -

poena, nullum delictun sine lege, y no en m~ter1a civil, en -

la que conforme al artículo 20 del Codigo Civil (de 1884 y de 

1870), los juicios se podfan fall~r de acuerdo ucon el senti

do natural y espirftu de la Ley", y cuando no pud1er&n estable 

cerse ~stos, se decidirfan "segGn los principios generales del 

Derecho, tomlndo en consideraci6n todas las circunstancias 

del caso.•"• (60) 

Continul ••s adelante, diciendo: 

M•• Hasta la promulgaci6n de la Constitucidn vigente se

suprimid la garantfa de la exacta aplicacidn de 11 ley en ma-

teri1 civil, al disponerse en el p&rrafo cuarto del irtfculo-

14, lo siguienie: En los juicios de drden civil, 11 sentencia 

definitt~a debtrl ser conforme 1 la letra o 1 11 interpreta-· 

cidn jurfdica de la ley, y a falta de fsta, se fund1rl en los 

principios generales de derecho. 

"Dicha g1r1ntfa, no obstante, se reservd a la Materia P! 

nal siguindo fielmente el principio de nullu• de lfctum, nu--

111 pona sine lege, al esblecerse en el plrr1fo tercero: 

""" En los juicios del drden criminalqueda prohibido im-

poner por sfmple analogfa, y aún por mayorfa dt r1zdn, pena -

alguna que no estf decretado por la ley exact1m1nt1 apltcable 

al delfto de que se trate."•• (61) 

(60) Op. ctt. pp. 545 
(61) Op. cit. pp. 548 
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Por lo que hace al segundo párrafo del artfculo 14 cons

titucional; se encuentran integradas cuatro garantfas especf

ficas de seguridad turfdic~. siendo estas: el juicio previo de 

acto de privaci6n; que se siga ante Tribunales previamente es 

tablecidos; que se observen la formalidades porcesales escen

ciales; y a la decfsidn jurisdiccional ajustada a las leyes -

vigentes con antelacidn a la causa que la origine en el jui-

cio. 

La tftularfdad de la garantfa de audiencia, la tiene to

do sujeto como gobernado, encontrlndose en una relacidn de su 

pra a subordtnacidn, traducffndose en actos de autoridad. Por 

lo que el gobernado es susceptible de ser total o parcialmente 

objeto de actos de autoridad, cuyas notas escencfales se des

prenden la: unilateralidad, la tmperativtdad o 1mposftfvtdad

y 11 cotrcttfvtdad. 

Atendtfndo al acto de autoridad condicionado por la ga -

rantfa de audiencia (acto de priv1ctdn), consistente en meno! 

cabo de la esfera JuYfdtca del gobernado, determinados por el 

egreso de algún bien, materi1l o in•atertal. cpmprendiéndo al 

deber; constftufdo por la rnfsma dtsposictdn, asf como en la -

tmpedfcfdn para ejercer un derecho. En tfrminos del segundo -

parrafo del artfculo 14 const., contempla esta situacfdn, ha

ciendo resaltar que tal fmpedicfdn, constituya el ffn último, 

dtffnftfvo y natural de acto aludido, ya que la finalidad de

finitiva perseguida, el objetivo último a que en si mismo tal 

acto propenda, y no Medios o conductos para que a travfs del-
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propio acto de autoridad o de otro u otros, se obtengan fi -

nes distintos. 

Se contempla como ejemplo, el auto de exequendo, que si -

éste origina una aparente privaci6n, no tiende a realizar es 

tS como objetivo o finalidad último o definitivQ ya que es -

el medio de que dicho auto se vale para asegurar y para que

se obtengan el pago de as mismas a través de la adjudicacidn 

correspondiente. Pcr tanto no es acto de privaci6n, para 

los fines del artfculo 14 constitucional, en el que est& 

condicionado por la garantfa de audiencia, sino mis bi~n el

de legalidad contemplada en la primera parte del artfculo 16 

constitucional que prevee el acto de no1estia. 

Señala el Lic. Francisco Ramfrez Fonsec1 en su estudio -

de derecho constitucional, que la garantfa de audiencia: 

nnnse satisface mediante el cumpli~iento dt sets requfs! 

tos"n: la tramitac16n de un juicio; que el juicio se substan 

cie ante un tribunal; que el tribunal se halle establecido 

con anterioridad al juicio, escenciales del procedimiento; -

que el fallo respectivo se pronuncie conforme 1 las leyes 

aplicables; y que tales leyes sean expedidas con anteriori -

dad al hecho."nn (62) 

Los bienes Jurfdtcos que tutela esta g1r1ntf1 son: 11 

vida la libertad, la propiedad, la posesi~n y los derechos.

Los que no puedensufrir menoscabo ni afectact4n sino es Me -

(62) Op.cit. pp.85 
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diante juicio seguido ante los Tribunales previamente esta -

blecidos, cumpliendo con las formalidades escenciales del 

procedimiento y conforme a las .leyes expedidas con anteriori 

dad al hecho. 

Someramente expreso, que la propiedad es un derecho real 

(artfculo 27),quedando protegida siendo esta auténtica o fal 

sa, legftirna o ilegftima, verdadera o aparente. En cuanto a

la posest6n es an&loga a la propiedad. Mediante el aspecto -

de derecho, la garantfa de audiencia adquiere gran alcance -

tutelar para el gobernado, quedando inclufdos tanto los dere 

chos re~les, como los personales. 

Lo arriba señalado 5e desprende de su primera parte del

artfculo citado, mis adelante establece los requisitos y for 

malidades que deben cumplirse para que esos bienes jurfdicos 

tutelados puedan afectarse. 

Se desprende en el segundo p&rrafo del artfculo 14 cons

titucional, como del pfrrafo inicial del artfculo 16 del mi! 

•o ordenamiento, las garantfas de legalidad y de audiencia. 

La garantfa de audiencia, como seftala el Lic. Burgoa, es 

una garantfa de seguridad jurfdica, impone a las autoridades 

del Estado la obligacidn positiva consistente en observar, -

frente al gobernado, una conducta activa y que estriba en 

rtali~at todos y cada uno de los actos que tiendan a la ob -

serv1ncia de las exigencias especfficas en que el derecho de 

1udi1ncia se· revela. 
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En el aspecto de derechos que considera la garantfa de 

audiencia, se comprenden cualquier derecho subjetivo sea 'ste 

rea 1 o persona 1. a 1 canzándo su protecci6n a la esf~ra de los

s imples intereses que no están protegidos por la mencionada -

garantía. 

Se encuentran dos casos de restricciones a la garantfa de 

audiencia. ya que según el artfculo 33 constitucion~l el ex

tranjero pernicioso pueda ser expulsado del pafs sin previo -

juicio. Y el artfculo 27 de dfch~ ley especffica el acto de -

expropiaci4n por causas de utilidad pública 'sin ofr' en de-

fensa 'previamente' al afectado. (pero ~i debidamente motiva

do). 

Por lo que se refiere a la idea de conforme a las leyes.

se debe conceptuar desde su punto de vista material, leyes -

que han sido dictadas por el Poder Legislativo, como los re -

g~amentos emanados del Ejecutivo, consider&ndose de goce de -

abstracci~n y generalidad.La prevenci6n de que sean dictadas

con anterioridad al hecho, no hace r.il: que repetir h prohibi· 

ci6n de aplicar retroactivamente las leyes. Por 1o que hace -

al 6rden criminal esti establecida la prohibicidn de imponer

por simple analogfa y aún por mayorfa de raz6n. pena alguna 

que no fste decretada por una ley exactamente aplfcable al 

delito de que se trate. Difiriendo en cuanto a los juicios de 

orden civil, ya que ~n la sentencia deberl ser conforme a 11· 

letra o a h inteq.retacic1n jurfdtca de 11 Ley, y a falta de

esta 1 se fundarl en los principios generales de derecho¡ so • 
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bresaliendo en esta situaci6n, el acto de autoridad copdicio 

nado por la expresa garantfa de legalidad es la ~entencia d! 

f1nitiva. La garantfa de legalidad comprendida en el cuarto

pfrrafo del artfculo 14 constitucional, toma en cuenta otras 

&reas, extendiendo su aplicaci6n de dicha garantía a los la~ 

dos pronunciados por las Juntas de Conc11iaci6n y Arbitraje

Y por extensi6n a cualquier resoluc16n no definitiva en mate 

riü jurisdiccional laboral. A las resoluciones Administrati

vas materialmente jurisdiccionales, la Suprema Corte ha he -

cho extensfvasa las mismas esta garantfa. Por lo que se pue

de concluir, los juicios civiles, es una f6rmula que se tomd 

para excluir, por oposfci6n a los jujcios penales. 

Artfculo 15 Constitucional. 

"No se autoriza la celebracidn de trabajos para la ex 

tradici6n de mas polfticos, ni para la de aquellos delin 

cuentes del orden coman que hayan tenido en el pafs donde 

cometieron el delito, la condici6n de esclavos¡ ni de conve

nios o tratados en virtud de los que se alteren las garantfas 

y derechos establecidos por esta Constituci6n para el hombre 

y el ciudadano". 

Sobre esta garantfa, dice el Lic. Francisco Ramfrez Fon

seca lo siguiente: 

n••El Artfculo 15 Constitucional. m&s que consagrar una

serie de g1r1ntf1s que se traduzcan en derechos subjetivos -

pGblicos oponibles al Estado, adopta medidas que al tutelar

el orden constttuc1ona1 sGlo indirectamente favorecen al 
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gobernado~·· (63) 

Estt artfculo, tiene varfas i•plf cactones, ya que la 

prohibfcion que se~ala ttene enlace ld9ico con el 1rtfculo -

133 y con el 2 constttuclonal. El 133 se refiere a los trata 

des qut st ajustan a 11 Constituci~n. ser• 11 Ley Suprema de 

la Unf6n tn concurrencia con 11 propia Constituci6n y con 

las leyes que eaane de ella. De acuerdo con el artfculo lo.

de este ordtna•fento al prohibir en ttlxico la esclavitud, y

ttRtr asimis•o, el extranjero proteccidn de nuestras leyes, 

11 que esti vedado al Est1do mexicano la celebract4n de tra

t¡dos 1 cuya virtud se coupro•ete a entregar 1 gobiernos ex

tranjero~ 1 reos polfticos o delincuentes del ordtn coaGn 

que h1y11 tenido 11 c1ltdad dt esclavos en el pafs donde de-

11nquteron. asf como la de 1qufllos que le brinden la oport! 

ntd1~ de solicitar la extradtccidn, 1 gobiernos extranjeros• 

de reos polfttcos mexicanos. Según lo delfne1 el Ltc. Fr1n -

cisco R1•frtz Fonseca. 

Tambifn se to~• tn cuenta al Artf:ulo lo. de 11 Constit! 

cfdn, 11 establecernos que silo podrin restrtngtrst o suspe! 

dtrse en los casos 1 condtc1ones que 1111 nts•a establece. 

Artfculo 16 Coastituctonal. 

•11dt1 puede ser 110ltstado en su p1rson1, f1•ilta, doei

c11fo, p1p1l11 o po111ton1s, stno en wtrtud de •and1at1nto • 

(ll) Op.ctt. pp.tZ 
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1 escrfto de 11 autoridad competente. que funde y motive la cau 

SI teg1l del procedimiento. No oodrl lograrse ntpguna orden

de 1pre~ens14n o detenc14n, 11 no ser pqr la autoridad judi

ct1l, stn queproced1 denuncia, 1cusaci6n o querella de un he 

cho determtnado que 11 ley castigue con pena corporal, y 

sin que esten 1poyados por declir1ci6n 1 b1jo pratesta, de -

persona digna de ti o por otros d1tos q~e hagan probable la

respons1bll fdad del Inculpado. hecha excepcf5n de los casos

de flagrante delfto en que cualquter pers~n1 puede aprehen -

der 11 delt"cuente y 1 sus complices ponilndolos sin del!IOra

• dtspostcttn de la 1utorfd1d in•edhta. Solamente en cuos

urgeates. cua•ulo 110 ft111 en el lu91r ninguna autoridad judi

cial 7 tratlndose de delttos que se perstg11en de off cto, 

podrl 11 1utort•1• 1 .. iatstr1ttw1. bljo su •Is estrtch1 res

peftl1"Hd1d.decret1r 11 detenct611 de "" 1cuutto. pontlndoTo 

t ... •t1t1•ente a dtspostcffn de l1 1utorfd1d Judtci1l podrf-

1xptdtr. 1 que s1rl 1scrtt1. se 1xpr111rl el l~91r que h1 •• 

de iRspeccf on1rse. 11 parson1 o personas que h1y1n de 1pre -

henderse y los objetos que se busc1n. 1 lo que Gnic1•1nte d! 

'• lf•ttarse 11 dtlf genci1, l1w1•tlll4lose, •1 concluirl1. 

une 1ct1 circunst1nct1d1. en presenct1 de dos testigos pro-

pu11tos por el ~cup1nt1 dtl lug1r c1te1do, o en su 1ysenci1-

o 11111ttn. por la 1utortd1d que pr1cttque h dfligench. 

•L1 11torfd1d 1d•lnfstr1ttv1 podri pr1ctic1r yfsit1s --

d .. tctlt1rf11 lntc1 .. nt1 p1r1 cercioc1rs1 de que se hin c..-

pltdo los r•tl,.entos 11ntt1rtos y de p0ltcf1; 1 txig1r 11 • 
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exhibicidn de los libros y papeles indispensables para compr! 

bar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetlndo

se en estos casos a las leyes respectivas y a las formalida -

des prescri ptas para los cateos". 

Es importante resaltar lo que seftala el Lic. Francisco -

Ramfrez Fonseca, en el contenido de este· artfculo: 

"•"Para el normal desenvolvimiento de las actividades 

diarias. que traen consigo la felicidad del pro9reso. se hace 

necesario alejar del hombre el temor a la arbitrariedad. Por

eso ha querido nuestra estructura Jurfd1ca que todo acto de -

molestia se funde y se motive¡ que toda orden de aprehensidn, 

que sdlo podrl librar la autoridad judicial, este precedida· 

de denuncia. acusacidn o querella de un hecho que la ley cas

tigue con pena corporal¡ y que toda incursidn en el domicilio 

se ajuste 1 ciertos moldes establecidos por la 111:"~ (64) 

A travts de lo que seftala el artfculo 11 de la Ley Fund! 

mental. el gobe·rnado encuentra. la mayor seguridad Jurfdica ,. 

en un rfgimen de legalidad¡ por lo que la titulartdad de fst1 

garantfa es todo gobernado. A d1ftrenci1 del contenido del 

artfculo 14 constitucional, el artfculo 16 de este Ordenamfe! 

to contiene una extensa variedad de garantfas de seguridad 

jurfdica en su primera parte, 101 que se traducen especfftca

mente en los siguientes tipos, como cita el Lic. Burgoa1 en • 

su estudio: 

(14) Op.ctt. pp.94 
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"N"a) En actos materialmente administrativos que causen 

al gobernado una simple afectaci6n o perturbaci6n a cualqui! 

ra de sus bienes jurfdic~s. sin importar un menoscabo , mer

ma o dismfnuci4n de su esfera subjetiva de derecho ni una 

fmpedicidn para el ejercicio de un derecho (actos de moles -

tia en sentido estricto); 

Nb) En actos materialmente Jurisdiccionales penales o -

civiles, comprendiendo dentro de este último g~nero a los -

mercantiles, administrativos y del trabajo (actos de moles -

tia en sentido lato); 

"e) En actos estrictos de privaci6n, independientemente 

de su fndole formal o material, es decir, en aquellos que 

produzcan una merma o menoscabo en la esfera jurfdica subJe· 

tfva delapersona o 11 aludida fmpedf ci6n (actos de molestia

en sentido lato)."""(65) 

El artfculo 14 constitucional de 1cuerdo a la transcri! 

cfdn hecha, dentro de los incisos; b) y c), comprenden el S! 

gundo, tercero y cuarto plrrafo, mientras que el artfculo 16 

de dicha Ley, comprende al inciso: a). 

BIENES JURIDICOS TUTELADOS 

La persona, la fa•f lfa, el domicilio, los papeles, y 

111 po1e1ton11. At1nd1•ndo a lo que se desprende esta garan· 

tfa, tft br1v1 1xplfc1ctdn se ver• cada una de ellas. 

(11) Op.ctt.pp.102 
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Por lo que hace a la persona, la garantfa que se viene

estudiando, protege contra todo acto de molestia en sus tres 

excepciones: como persona ffsica como persona Jurfdica, o 

como persona moral. En cuanto a la familia, la molestia tiene 

su trascendencia jurfdica en los derechos familiares del in

dividuo, debi~ndose entender que recaen en los derechos fam! 

liares del gobernado concernientes a su estado civil, como -

a su situaci6n de padre, de hijo, etc. En el domicilio, la

garantfa de seguridad jurfdica, consiste en la obligaciGn n! 

gativa, de parte del Estado, de no inferir molestias en el -

domicilio. El domicilio es afectable por un acto de molestia 

en todos los bienes que dentro de fste se hallen• haciendo -

la aclaraci5n, que no asf los bienes inmuebles, ya ~stos es

tan resguardados bajo el concepto de ~osesiones. En lo tocan 

te, 1 los papeles el artfculo 16 Const., se refiere a todos

los documentos de una persona, todas las constancias escri -

tas de lagan hecho o acto jurfdico, comprendiendo que tanto

lu cartas, escrHos, etc., sin que contengan una relevancia 

Jurfdica, quedan excentos de todo registro, que se traduzcan 

en un acto de molestia para el gobernado, ya sea en su domi

cilio o en cualquier otro lugar. Por Qltimo, todos los b1e -

nes y muebles o inmuebles que se encuentren bajo el poder 

posesorio de una persona se protege frente a actos dt moles

tias 1 travh dtl elemento pos11ion11. 

El gobernado, a tr1v•s dt su persona 11 su1ceptibl1 dt

afectarse por un acto de molesti1 en sentido lito, tn los 
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siguientes casos, como lo señala el Lic. Burgoa: 

"""l. Cuando se le restringe o perturba su actividad o

indfv1dua11dad psicoffsica propiamente dichas e inclusive 

su libertad personal; 

"2. Cuando tal restricc16n o perturbac16n concierne a-

su capacidad jurfdica de adquirir derechos y contraer (obli

gaciones libertad de contratacidn¡ 

"3. Tratindose de personas morales, al reductrse o al -

dfsminutrse las facultades inherentes a su entidad jurfdica, 

1nftr1endo o limitando el ejercicio de su actividad social.

"""(66) 

El acto de molestia quese encuentra fmplfcitamente en -

1st1 g1r1ntf1, consiste en que debe de ejercerse por auto 

rfd1d competente, entendifndose como el conjunto de faculta

des con que la propia Ley Suprema investe a determinado 6rg! 

no del Estado. La competencia constitucional, excluye pues.

la legitimidad o competencia de orfgen de las autoridades, -

h1cfendo improcedente el amparo que contra actos realfzados

por drg1nos o functnarios ilegalmente integrados nombrados -

o electos. Haciendo resaltar la Jur;sprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la N1cidn, que la competencia constf tu

cion1l, 11 que se reftere a la drbit1 de 11s atribuciones de 

los d1v1r101 poderes, es 11 única que est& protegida por me-

(&&) Op.cft.pp.603 y Sfgs. 
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dio de las garantfas fndfvfduales. 

GARANTIA DE LEGALIDAD. 

Esta garantfa contiene la fundamentacf6n y motf vacfdn·· 

de la causa legal del procedimiento. 

Se comprende dentro de 11 fundamentacf~n a los actos 

que originen la molestia, basada en una disposici6n normatf· 

va general, es decir, que esta prevea la situaci~n concreta

para la cual sea procedente realizar el acto de 1utorid1d, -

existiendo una ley que lo autorice, rec1lc1ndo que 11s auto

rf d1des solo pueden hacer lo que la ley les permite, gozando 

de las facultades expresas para actuar. entendffndose como • 

una p1r•tsfdn legal para ejercft1r det1rMfn1do acto de su • 

f ncumbenc fa. 

Fundar 11g1lmentt impone a las autorfdadts, dfv1rs1s 

obltg1cfon1s, que se traducen en las siguientes conclusiones, 

como lo 1xplfc1 el Lfc. Burgoa: 

"""l. En que el ~rgano dtl Estado del que tal acto pro· 

venga, estf f nvestfdo con facultades expresa•ente consigna • 

da en la norma jurfdica (ley o reglamento) pare t•ftfrlo; 

"2. En que el propfo acto se prtv11 en dicha norm1; 

"3. En que su sentido y alcance st •Juste a 111 df sposf 

cfones norm1tfv11 que lo rfJan' 

•4. En que el cftado acto 11 contenga o dtrfvt dt un • 

mandamiento es e rito, en cuyo texto st expr111 los P.''tceptos· 
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especfficos, que lo apoyen.""" (67) 

El concepto de motivaci6n, empleado por este artfculo -

indica que lis circunstancias modalidades del caso particu -

lar encuadren dentro del marco general correspondiente esta

blecido por la ley. 

la •otiv1ci6n legal, según lo analiza el Lic. Burgoa di 

ce, que implica la necesaria adecuac16n que debe hacer la a~ 

toridad entre norma general fundatoria del acto de molestfa

Y el caso especffico en el que lste va a operar o surtir sus 

efectos. 

ffotivar~ debe e"tendtrse como 11 stftalamiento de las 

causas Materiales o de derecho que hayan dado lugar 11 acto

recla•ado. 

Entonces se co•prendt que la mot1vacidn y la fundament! 

cfdn, es un requisito de fondo para hacer efectiva la gar1n

tf1, exfgfendo que no solo se exprese el motivo, sino que 

exista realmente, y que de acuerdo con la ley, sea bastantt· 

para provocar el acto. 

Se haya dentro de esta Garantfa, la facultad discrecio

nal, puesto que 11 motivacidn legal no sie•pre exige que la

rtftrtda adecuactdn sea exacta, ya que las leyes otorgan a 

las autoridades ad•inistrativas y judiciales, lo que se en-· 

ttendt por facultad df1crecional, para determinar si el caso 

concreto que vaya 1 decidir encuadra dentro del supuesto 

(17) Oq.cft. pp.613 
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abstracto previsto normatfvamente. 

La discrecionalidad. es la potestad decisoria que se 

mueve dentro de los supuestos generales consagrados en la 

norma jurfdica. ostent&ndose como el poder de apreciaci6n 

de la autoridad, hacia un caso concreto y encuadrarlo dentro 

de la hip6tesis normativa preexistente. cuyos elementos inte 

grantes deben necesariamente observar. 

La segunda g1rantfa de seguridad jurfdica, contempla 

en la segunda parte del artfculo 16 constitucional, consis -

tente en que 11 autoridad judicial nunca debe proceder de -

oficio sin previa denuncia, acusación o querella dt un hecho 

determinado que la ley castigue con pena corporal, a excep -

cfdn deloscasos de fl~grante delito agregando que solo en 

los casos urgentes, cuando ~o haya en el lugar ninguna auto

ridad judictal, y tratlndose de delitos que se persiguen dt· 

offcto, podrl 11 autoridad administrativa, bajo su mis estrt 

cha responsabt1tdad, decretar la detenci6n del acusado, po -

nifndolo inmediatamente a disposici6n de 11 autoridad judi -

cia1. 

Tomando en cuenta la observac16n que hace el Lic. Bur • 

goa, en su estudio, por lo que hace al requtsito dt prevfa -

de denuncia, acusacfdn o querelle, dfct: 

""NEsta garantfa hay que cohonesterl1 con la dtsposi 

ci6n contenida en 11 1rtfculo 21 con1tttuctonal, que establ! 

ce que la perstcucfdn de los de1tto1 f ncu•be al "tnfsterfo • 

PGbltco y a ta Poltcf1 Judfci•l, en tl sentido dt que el 
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Juez esta impedido por la Ley Suprema para dar curso a una -

denuncia querella o acusaci6n de una persona~ si~o se ejerc! 

ta previamente la acci6n penal correspondiente, cuyo titular 

es la instituci6n mencionada. Esta circunstancia constituye

otra garantfa de seguridadjurfdica que condiciona las apre -

hens1ones o detenciones como actos preventfvos."""(68) 

Dentro de lo que se comprende como la tercera garantfa, 

que se desprende de la segunda parte del artfculo en menci6n 

consiste en que la acusacidn, denuncia o querella, debe es -

tar apoyada en una declaraci6n rendida por una persona digna 

de fe y bajo protesta de decir verdad, apreci&ndose la dis-

yuntiva, de que sea otros datos que hagan ~robable la respo~ 

sabiltdad del acusado. 

la tercera parte de este precepto, dispone que en toda-
~ orden de cateo, solo la autoridad judicial podrl expedirla,-

Y ser' escrita, expresando el lugar que h~ de inspeccionar -

se, la persona o personas que hayan de aprehenderse los obj! 

tos que se buscan, limitando asf la diligencia, en la que 

al concluirse, se levantar• una acta circunstanciada, en pr! 

sencta de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar

cateado, o en su ausencia o ntgativa por la autoridad que 

practique el cateo. 

Sobre este aspecto, se puede delinear en una orden, los 

requisitos necesarios para su desempefto: 

(68) Op.ctt. pp.626 
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1.- Que formalmente hablando, sea un 6rgano jurisdicci~ 

nal el que expida la orden de cateo, sin que sea 1fcita, en

la especie, pensar en la posibilidad de que pueda decretarlo 

cualquier otra autoridad que no pertenezca al Poder Judicial; 

2.- En la exigencia de que sea por escrito la orden de

cateo, limitando el lugar, personas u objetos que se mencio

nen en la orden de cateo; 

3.- L1 oblig1ci~n impuesta a 11 autoridad ejecutora, 

consistente en 11· confecct6n del acta de dicha orden; 

4.- Como excepci6n a lo previsto anteriormente, se put

de se~alar de que estan facultadas las autoridades adminf s -

trattvas para practicar visitas domicf li1rf1s sfn previa or

den Judfcf1l, circunstancia, que tarnbifn debe llenar los re

quisitos exigidos por la Jey, ajustándose 1 una deter~fnada· 

finalidad. que puede consistir en la comprobac16n de que se

han cumplido los reglamentos sanitarios y dt policta, o 11 -

de comprobar, mediante la consult1 en los lfbros y papeles -

respectivos, que se han acatado las disposfcfonts fiscales. 

Artfculo 17 Constitucional. 

"Nadie puede ser aprisionado por deduas de c1rlcter pu

ramente civil. Ninguna persona podrf hacerse justicia por si 

misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. los 

tribunales estarln expedftos para ad•inistrar Justicia en 

los plazos y tfrm1nos que fije la ley¡ su strvtcto serl gr•· 

tuito, quedando en consecuencia, prohtbtd1s 11s costas Judi· 
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ciales". 

En esta garantfa, se observa no una obligaci6n negativa 

por parte del Estado, de abstenerse de privar el titular de

derecho público subjetivo, o gobernado, de su libertad por -

una deuda que no prevenga de un hecho calificado expresamen

te por la ley como delictivo. 

Esta disposicidn, encierra tres garantfas de seguridad· 

jurídica, en un impedimento o prohibici6n impuestos a los 

gobernados en una obligaci~n establecida par1 las autorida • 

des Judiciales: 

En su primera garantfa, se haya previsto, que nadie PU! 

de ser aprisionado por deudas de car5cter puramente c1v11. -

Si una deuda proveniente de un acto o relacidn jurfdicos 

civiles en sf mismos y no contemplados por la ley como delif 

tuosos, por lo que no traen una sanci6n penal, para que pue

da hacerse efectiva la privacidn de libertad, no pueden ser

refutados legalmente como delitos, lo cual se excluye de es

ta situac i cSn. 

Dentro de lo que se observa en la apreciación de la se

gunda garantfa contemplada en este precepto, en que ninguna

persona puede hacerse justicia por si misma, ni ejercer vio

lencia para reclamar su derecho. No contiene una garantfa in 

dividu1l, puesto que se desprende en esta apreciaci6n una re 

laci4n jurfdica, existente entre el gobernado por un lado y

el Est1do, y sus autoridades por el otro, creando para el 
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primero un derecho pGblico 'iubjetfvoy para el segundo una. 

obligacidn correlativa. Yendo mis a fondo se puede decir que 

impone al sujeto o individuo dos deberes neg•tfvos:· no hacer 

se Justf cf 1 por su propia mano y no ejercer vfolenci1 p1r1 -

reclamar su derecho. Conteniendo tlcttamente para los gober· 

nados un deber posfttvo y que estriba en acudfr 1 las 1utor1 

dades estatales en demanda de justicia o para reclamar sus • 

derechos. 

Por Gltt•o 11 tercer g1rantfa, que habla de que los tr! 

bun1les estarln exptdftos para administrar justfcfa tn los • 

plazos y tfr•f nos que fije la ley.• Garantfa establecfda tn• 

favor dt1 gobernado y en consecuencfa la ob1fgact6n por par· 

te dt 111 autoridades jud1cfalis de no retardar o entorpecer· 

f nd~ffnfdamtntt la funcf~n de admfnf strar justicia, dentro • 

dt los tlrmtnos consfgn1dos por las leyts procos1les resptc• 

tfvas.· En conclusf'n se dice que 11 oblfgacfln estatal es • 

emfnentemtnte postttva. 

Mis adelante seft1l1 el artfculo que strf gratuito el 

desempefto de la funcfdn jurfsdfccfona1, conststentt en la • 

prohfbtcfdn constituctonal de 111 costas Judtctalts, rtff 

rflndose al drgano y no 1 los contendtentts. 

Estudiando a fondo esta garantfa, se huedt dectr que 

consagra dos g1r1ntf1s especfffcas de igualdad: la de que • 

nadfe puede ser aprtstonado por deudas de carfcter puramente 

civil, y la dt que los tribunales estarln exptdftos p1r1 ad· 

ministrar justicf 1 en los plazos y tfrmfnos que ffJt la ley, 
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Artfculo 18 Constitucional. 

MS41o por delito que merezca pena corporal habr' lugar

ª pris1dn preventiva. El sitio de fsta ser! distinto del que 

se destinare para la extincidn de las penas y estar&n compl! 

tamente separados. 

'Los gobternos de 11 Federac1~n y de los Estados organ! 

zarln el sistema penal, en sus r1specttv1s jurisdicciones, • 

1obr1 11 bast dtl trabajo, la c1p1citac16n para el mismo y -

la educactdn como •tdtos para 11 read1pt1cidn social del dt· 

1tncuente. Las •ujeres compurgar•n sus penas en lugares se • 

parados de los destinados a los hombres para tal efecto. 

'Los gobernadores de los Estados, suJetfndose a lo qut• 

e1t1ble1c1n las leyes loc1l1s resp1cttv1s, podrln cel1br1r,

con la Federactan, conventos de caricter g1ner11, para q~• • 

101 reos sentenctados por delitos, del orden coman, extingan 

su condena en est1blectmt1ntos dependtentes del Ejecutivo 

Federal. 

'La Federacidn y los gobiernos de los Estados establee! 

r•n instituciones especiales para el tratamiento de menores· 

infractores. 

'Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren 

compur9ando penas en pafses extranjeros, podrln ser traslad! 

dos 1 11 Repdblica p1r1 que se cumplan sus condenas con base 

en los sistemas de re1d1pt1cidn social previstos en este ar

tfculo, y 101 reos de nacionalidad extranjera, sentenciados-
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por delitos del orden federal en toda la República, o del fu! 

ro común en el Distrito Federal, podr&n ser trasladados al • 

pafs de su origen o residencia, suJet&ndose a los tratados -

internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. los

gobernadores de los Estados podrán solicitar, a1 Ejecutivo -

Federal. con apoyo en las leyes locales respectivas, la in -

clus16n de reos del orden común en dichos tratados. El tras

lado de los reos s61o podri efectuarse con su consentimien -

to". 

El artfculo que se comenta, se encuentra conectado con

el artfculo 16 constitucional, y tambifn por lo. que prevee·• 

el artfculo 19 del mismo, cuando nos habla de prisi6n preve~ 

t1v1; entendifndose, que es la privación de la libertad que

corre desde el momento de que se lleva a cabo la aprehens16n 

de un presunto delincuente hasta que no ~e dicta sentencia -

definitiva en el proce~o instrufdo en su contra. la prisi6n

preventiva es la suma de estadios procesales (indiciado acu· 

sado y separado), requiriendo de que el delito ~ue se le im

puta merezca pena corporal (conexión Art. 16). 

Al respecto, hice cita el Lic. Francisco Ramfrez Fonse

ca al hablar de este precepto: 

"""Una garantfa de seguridad jurfdica que se materialt

sa ya en el presunto responsable (indiciado, acusado y proc! 

sado), es la que se refiere a que el sitio de la prisidn pr! 

ventiva serl distinto del que se destinare para 11 ext1ncidn 

de las penas. Este mandato, como es flcit de advertir deriva 
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t de la circunstancia de la diversa situaci6n que guarda ante

la justicia el presunto responsable y el que pur9a ya una 

condena""" {69) 

Por cuanto a lo qua la Ley contempla como pena alterna-. 

tiva a un hecho delictivo, esto es sin que la corporal se 

prevea conjuntamente con otra sanci6n de diversa fndole, por 

eje~plo la pecunfcaria, no ha lugar a la prisidn preventiva, 

por lo que no procede constitucionalmente la orden de apre-

hensidn en términos del artfculo 16 constitucional, por no • 

encontr1rse con el requisito establecido por el artfcuto 18· 

de esa Ley. 

La segunda parte del artfculo que se menciona, estable

ce que los gobiernos de la Ferleracidn organizar& el sistema

penal en sus respectivas jurisdicciones, bajo la base del 

trabajo, la cap1citaci6n para el mismo y la educacidn como • 

medios para la readaptaci~n social del delincuente. Con Ja • 

triple funci6n de: intimidar, servir de ejemplo y regenerar. 

No es necesario, explicar la situaciOn que guardan las· 

mujeres que purgan una pena, puesto que la ley se~~la que d! 

ben ser en locales separados, lo cual obedece a razones ob • 

v1as. 

La tercer parte del precepto establece una potestad pa

ra los gobernadores de los Estados, halllndose una potencia

lidad econdmica de la Federacfdn, haciendo posible que los -

(69) Op.cit. pp.106 
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reps sentenciados por delit~s del orden común extingan su 

condena en estab1ecimientos que brinden mayor seguridad y 

cumplan con los fines de rehabilitaci6n, situac16n que no 

es posible lograr en prisiones locales, por las carencias 

econ6micas de las entidades Federativas y de los rtunicipios. 

Referente a los menores infractores o menores delincuen 

tes que preve~ la cuarta parte de este artfculo, persigue -

que en las instituciones especiales de quese trate sean lug~ 

res dignos donde pueda lograrse su readaptación. 

Del traslado de los reos mexicanos en pafses extranje -

• ros, el Lic. Francisco Ramfrez Fonseca, en su estudio, Dere

cho Constitucional, señala: 

"""El artfculo a que nos hemos venido refiriéndo fue 

adicionado con una parte final que permite el traslado al te 

rritorio nacional. de reos mexicanos que compurguen penas en 

paises extranjeros asf como el extranjero a su país de ori -

gen cuando compurguen penas en territorio nacional, sin em -

bargo este traslado tendr! que hacerse con estricto apego a

los tratados internacionales, como garantfa específica de 

legalidad, tratados ~ue tengan plena validez o sea que satis 

fagan los requisitos del artículo 133 del propio Pacto Fede

ral, o lo que es lo mismo que esten de acuerdo con la ConstJ. 

tuci6n, que se celebre por el Presidente de la RepGblica y -

que sean aprobados por el Senad.0. 111111 (10) 

(70} Op.cit.pp.107 
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Es necesario señalar que establece la formalidad de que 

los gobernadores de los Estados soliciten el Ejecutivo Fede

ral dicha inclusión, puesto que las entidades .Federativas -

carecen de personalidad jurfdica en el ámbito internacional. 

Artfculo 19 Constitucional. 

"Ninguna detenci6n podr~ exceder del término de tres 

dfas sin que se justifique con un auto de formal prisión en· 

el que se expresará; el delito que se impute al acusado; los 

elementos que constituyen aquél; lugar, tiempo y circunstan· 

etas de ejecuci6n, y los datos que arroje la averiguación 

previa los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo

de l delito y hacer probable la responsabilidad del acusado.

La infracción de esta disposición hace responsable a la au • 

toridad que ordene la detención o la concienta, y a los age~ 

tes, ministros, alcaides o carceleros que la ejecuten. 

'Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o -

delitos señalados del auto de formal prisi6n. Si e~ la secu! 

la de un proceso apareciere que se ha cometido un delito dil 

tinto del que se persigue, deber& aquél ser objeto de acusa

c16n separada, sin perjuicio de que después pueda decretar~ 

se la acumulaci6n, si fuera conducente. 

'Todo maltratrarniento en la aprehensi6n o en las prisi~ 

nes; toda molestia que se infiera sin motivo legal toda ga-

bela o contribuc16n en las c~rceles, son abusos que ser!n co' 

rregidos por las leyes y reprimidos por las Autoridades". 



• 
269 

Se advierte que al elevarse al rango de Garantfa Cons -

titucional este procedimiento, se segura la correcta defensa 

de los penalmente procesados, reforzando con ella la liber -

tad personal de los individuos frente al poder público, si -

tuaci6n que también guarda el artfculo 20 y 23 constitucio -

nal. 

La primera garantfa de este artículo habla, de que nin

guna detencidn puede exceder del térnino de 3 dias, sin que

se justifique con un auto de formal prisi6n, existiendo esta 

situaci6n cuando se cumplan debidamente con los requisitos • 

que contemplan el artfculo 16 p!rrafo segundo y el 18 parte

primera de la Ley Suprema. 

El procedimiento penal que constrine esta garantia, des 

de el auto judicial inicial hasta la sentencia definitiva 

que recaiga en el proceso respectivo, se imputa evidentemen

te al gobernado, en su calidad de indiciado o procesado e 

imponiendo a su ve2 a la autoridad judicial conocedora del -

juicio, diversas obligaciones y prohibiciones a tftulo de re 

quisitos constitucionales que debe llenar todo procedimiento 

criminal, el primer pSrrafo de este articulo se~ala los re -

quisitos que debe contener un auto de formal pr1si6n; dividi· 

~ndose en formales y de fondo. Los formales comprende en que 

se exprese el delito que se imputa 11 acusado y los elemen -

tos constitutivos de ~l, las circunstancias de Ejecuct6n, de 

tiempo y de lugar, asf como los datos que arrojen la averi • 

guaci6n previa.E n los concerniente a los de fondo, consis • 



• 
270 

ten en los datos que sean suficientes para comprobar el cuer

po del delito yhacer probable la responsabilidad del acusado. 

Haciéndose notar que a diferencia, del artfculo 16 

Const., para librarse una orden de aprehensi6n no se requiere 

que este comprobado el cuerpo del delito; sin embargo para 

dictar un auto de formal prisi6n este requisito si es exigi

ble. 

La segunda garantfa de seguridad jurídica. ~onsiste en

la exigencia de la comprobacidn del cuerpo del delito, ente~ 

difndo por tal, la demostraci6n de la existencia de os ele

mentos de su comprobaci6n, ya que en caso contrario se res -

ponsabilizará a la autoridad que ordenara la detención o la

consintiera y a los agentes, ministros, alcaides o cárcele • 

ros que la ejecutar~n. 

Hfs adelante, dentro de ista segunda parte, es que todo 

proceso deberá seguirse forzosamente por el delito o delitos 

se~alados en el auto de formal prisi6n, pues si en la secue

la del procedimiento apareciere que se ha cometido un delito 

distinto del que se persigue, deberá aquél ser objeto de 

acusaci6n separada sin perjuicio de que después de decretar· 

se la acumulaci6n, si fuera conducente. 

la última parte del artfculo que se menciona está díref 

tamente relacionado con el artfculo 22 del Código Polftico,

puesto que ambas disposiciones en el fondo, ratifican o rea

firm1n la dignidad y el respeto a la persona humana, en rel! 

cidn a penas y tratamientos, y prohiben actitudes de la auto 
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ridad que afecten gravemente al individuo como persona en to 

da molestia que se infiriese sin motivo legal, en toda gabe

la o contribuci6n en las cárceles. 

Artfculo 20 Constitucional. 

"En todo juicio del orden criminal tendri e1 acusado 

las siguientes ~arantfas; 

'I. Inmediatamente que 1o solicite será puesto en libe!: 

tad bajo fianza que fijará e1 Juez tomando en cuenta sus 

circunstancias personales y la 9ravedad del delito que se le 

impute, siempre que dicho delito merezca ser castigado con -

pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de 5 aAos de 

prisi6n, y sin más requisitos de poner la suma de dinero res 

pectiva a disposici6n de la autoridad u otorgar cauci6n hip~ 

tecaria o personal bastante para asegurarla, bajo la respon·· 

sabi lid ad del juez en su aceptación. 

1 En ningOn caso la fianza o cauci6n ser§ mayor de: 

$ 250,000.00 a no ser que se trate de un delito que represe~ 

te para su autor un beneficio econ6mico o cauce a la vfctima 

un da~o patrimonial, pues en estos casos la garantfa será, 

cuando menos, tres veces mayor al beneficio obtenido o al 

daño ocasionado; 

1 TI. No podri ser compelido a declarar en su contra, 

por lo cual queda rigorosamente prohibida toda incomunica 

ci6n o cualquier otro medio que tienda aquel objeto~ 

1 III. Se le hará saber, en audiencia pública, que den -
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~ tro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consigna 

ci~n a la justicia, el nombre de su acusador y l~ naturaleza 

y causa de la acusaci6n. a fin de que conozca bien el hecho

punible que se le atribuye y pueda contratar el cargo, rin -

diendo en este acto su declaraci6n preparatoria; 

'IV. Será careado con los testigos que depongan en su -

contra, los que declarar§n en su preencia si estuviesen en-

el lugar del juicio, para que pueda hacerles todas las pregu~ 

tas conducentes a su defensa; 

'V. Se le recibir'" los testigos y demás pruebas que -

ofrezca, concedíéndosele el tiempo Que la ley estime necesa

rio al efecto y auxili4ndosele para obtener la comparecencia 

de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se en

cuentre en el lugar del proceso; 

'VI. ~erá juzgado en audiencia pública por un juez o -

jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del

lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que -

éste pueda ser castigado con una pena mayor de un ano de pri 

si6n. En todo caso ser~n juzgados por un jurado los delitos

cometidos por medio de la prensa contra el orden pQblico o -

·la seguridad exterior o interior de la nacidn; 

'VII. Les ser&n facilitados todos los que solicitan pa

ra su defensa y que consten en el proceso; 

'VIII. Ser& juzgado antes de cuatro meses y se tratare

de delitos cuya pena m&xima no exceda de dos a~os de prisi6n; 
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y antes de un año si la pena máxima excediere de ese tiempo. 

1 IX. Se le oirá en defensa por si o por persona de su • 

confianza o por ambos según su voluntad. En caso deno tener· 

quien lo defienda se le presentará lista de los defensores · 

de lista para que elija el que o los que le convengan. Si el 

acusado no quiere nombrar defensores, después de ser reque • 

rido para hacerlo, al rendir su declaraci6n preparatoria 

el juez le nombrar& uno de oficio. El acusado podrá nombrar· 

defensor desde el momento en que sea aprehendido, y tendrá -

derecho a que éste se haye presente en todos los actos del 

juicio. Por eso tendrá obligación de hacerlo comparecer cuan 

tas veces se necesite, y, 

'X. En ningún caso podrá prolongarse la prisi6n o deten 

ci6n por falta de pago de honorarios de defensores o por 

cualquier otra prestaci6n de dinero, por causa de responsabi 

lidad civil o algún otro motivo análogo. 

'Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por 

más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que mo

tivare el proceso. 

'En toda pena de prisi6n que imponga una sentencia com

putar! el tiempo de la detenci6n". 

Este artfculo como e1 anterior fija los procedimientos· 

fundamentales para respetar el procedimiento penal. 

En la FraccicSn J se refiere a la libertad bajo fianza,

llamada tambi~n libertad causional. A este respecto dice el-
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Lic. Juventino V. Castro, lo siguiente: 

'
11111 Un examen cuidadoso de este medio de no .afectar la 

libertad personal, no permitida observar, sin embargo, que

no existe equivalencia entre el aseguramiento de un inculpa

do para evitar escape a la justucia, y obtenci6n de una suma 

de dinero por el Estado para el caso de que este evento ocu-

rra~ 1111 (71) 

r!ás adelar.te sigue diciendo: 

"""Porque la libertad de una persona aue acusada de un-

delito aún no se demuestra es culpable, es muy importante 

para la ·sociedad se entiende que se eleve al rango de garan

tía individual el reconocimiento de la 'libertad bajo fianza. 

"1111 ( 72) 

La Fracci6n II, en relación con la fracci6n IX; la pri

mera previene que nadie podrá ser compelido a declarar en su 

contra, quedando rigurosamente prohibido toda incomunicación 

o cualquier otro medio que tienda a aquél objeto. La segunda

en la facultad del acusado para nombrar defensor desde el 

momento en que sea aprehendido; se haya ligadas dentro de la 

formalidad que especffica este artículo. Puesto que si la 

primera al contener dos garantfas, ya dichas, preserva la 

situac16n del inculpado, la segunda al no cumplirse atenta -

contra las garantfas de seguridad jurfdica que se preserva -

en este artfculo. 

c11> ºr·c1t.pp.244 
(72) O .c1t.pp.244 

,,1' 
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Dice e1 Lic. Juventino V. Castro, 11 referirse a que n! 

die puede ser coaccionado para declarar en su contra, lo sf

gutente: 

""Por otra parte, respecto al contraste de la confesi6n 

1nt1 los 6rganos poltci1cos o el Hinisterio Públfco, y la 

que se produce ante el juez del proceso, debe hacerse 11 di

ferencia de que la primera es una simple presunci6n, y en 

cambio la segunda tiene plena validez, salvo ~rueba en con -

trario.Ull" (73) 

Pero dice la Jurisprudencia de la SuprtMI Corte de Jus

ticia, que las primeras decl1r1ciones del acusado deben pre

valecer sobre las posteriores. 

Referente 1 11 fraccffn IX del Artfculo que se menciona 

dtct tl Lic. Francisco R1mfrt1 Fonstca, que: 

•••Es cftrto que la propia fracci6n IX dtce que si tl -

acusado no qu1trt nombrar defensores, despufs dt ser requer! 

do para hacerlo, al rendir su dtcl1ract6n prep1ratori1, el -

juez le no•brarC uno dt oficto. Pero esto lo que significa -

es la obltg1ctOn que tiene el juez de hacer el requerimiento 

al acusado para que nombre su defensor, cosa que en ningan • 

momento puede constituir un impedimento para que el presunto 

responsable pueda nombrarlo tn el momento que lo desee, des -

puh dt consu.mada su aprehensi6n, sin necesidad por tanto, • 

de esperar a rendir su dtclaracidn preparatoria ante el juez 

(73) Op.cit.pp.246 
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que vaya a instruirle proceso~"" (74) 

La fraccfdn III, establece los elementos que constituyen 

11 acusactdn, estableciendo la ob11gaci6n a la autoridad ju

d1cta1, para tomar la declaracfdn preparatoria al fndfciado

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, entendi~ndo

se tambtfn dentro del mayor de setenta y dos horas (artfculo 

19 constitucional). 

Tomando en cuenta el tfrmino se~alado, en funci6n de lo 

que establece la fracctdn XVIII del artfculo 107 constitu -

ctonal. Se haya suftctentemente protegido, puesto que si no

se dicta el auto de for••l prtst6n, los c•rceleros tienen la 

obltgactdn de pon~rlo en in•edtata ltbetad al detenido. 

La fraccfdn IV, se refiere al hecho que tiene un proce

sado de str careado con sus acusadores, siempre que estos r! 

stdteren en tl lugar del jutcto. La autoridad responsable 

observando que no se han cu•pltdo 111 formalidades por la ª! 

stncfa dt careos, tiene facultad dt supltr tal omistdn, ord! 

nando que se practique, reponiendo asf el procedimiento. 

La fraccfdn V, dispone que no sdlo la rtctpctdn de tes

tigos u otras pruebas que acrediten la propia defensa sino -

1nclus1ve se solicita al propio juez preste auxilio al acu-

sado con el objeto de que este puede obtener la comparesen -· 

eta de personas cuyo testimonio so11ctte. Con ello se esta -

estableciendo una postcidn liberal en lo tocante a las pro -

(74) Op.ctt.pp.114 
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banzas que quiere aportar el acusado. 

La fracci6n·vi. establece la situacidn de una audiencia -

pública oponi~ndose al secreto en el procedimiento y resolu

ci6n de la situac16n de los inculpados penalmente, ordenlndo 

la publicidad de la auói.encia correspondiente. 

la fraccidn VII, constituye un1 91rantf1 de defens1 en· 

favor de los procesados, ya que ordena que le sean facilita

dos todos los datos que soliciten para su defensa y consten

en el proceso; oponiendo que se mantenga tn secreto todos 

los elementos procesales, sean del conocimiento de un acusa

do. 

La fracci6n VIlI, fija un plazo m'xt•o p1r1 que los pr~ 

cesos concluyan mediante sentencia, como garantfa de que la

situaci6n indeterminada de un procesado no puede ocurrir le

galmente. La sentencia debe producirse antes de cuatro meses 

trat&ndose de delitos cuya pena m4xima no excede de dos ª"ºs 

y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo. 

la fraccidn IX, establece una garantfa para tl procesa

do, diciendo que siempre contarf con un defensor, ya sea 

designado por el o en su abstinencia por el Juzgador. 

La fraccfdn X, contiene una prohibfcidn dt prolongar 

la prf sidn o detencf6n de una persona por adeudos privados

de cualquier naturaleza, y ademls el que se acredite a la -· 

pena de prf sfdn lodo tl tiempo ~n que la persona haya est•do 

detenida, en que fuere en calidad de prfsf~n preventiva y nb 



278 

pena • Sftuacf6n que se encuentra ya prevista por el artfcu

lo 17 constitucional. 

Artfculo 21 Constitucional. 

"L1 imposicidn de las penas es propia y exclusiva de la 

autoridad judicial, la persecuci6n de los delitos incumbe 

al ninisterio Pablico yP olicfa Judicial, la cual estar! ba· 

jo la autoridad y mando inmediato de 1qufl. Compete a la au· 

toridad administrativa el castigo de las infracciones de los 

reglamentos gobernativos y de policfas, el cual únicamente • 

consistir& en multa o arresto hasta por treinta y seis horas 

pero si el infractor no pagare la mu1t1 que se le hubiese 

impuesto se permuturá §sta por el arresto correspondiente, • 

que no exceder& en ningún caso de quince dfas. 

'Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podr& ser 

casti~ado con multa mayor del importe de s~ jornal o sueldo

de una semana". 

Garantfas Especfff cas Que Consagra Este Artfculo: 

La primera garantfa, referente a laimposicidn de las 

penas es propia y exclusivamente de la autoridad judicial. 

Siendo s61o un 6rgano jurisdiccional, en JU aspecto formal -

el que puede aplicar las penas a que se refiere este artfcu

lo¡ Encontrindose la excepc1dn que compete a la autoridad ad 

ministrativa, el castigo de las infracciones de los reglame! 

tos gubernativos y de policia, consistiendo en multa o arres 

to hasta por treinta y seis horas, y si en caso de que el 
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infractor no pagase la multa impuesta, se permuturá esta por 

el arresto correspondiente, que no deberá exceder de quince

días; hay una limitaci6n a esto, previniendo que en atención 

a la persona, si la infracci6n que se impusiere a un jornal! 

ro u obrero, la multa no podrá exceder del importe de su jo! 

nal o sueldo de una semana. 

Como se desprende, las autoridades administrativas tie

nen facultad constitucional para castigar las infracciones -

que se cometan a los reglamentos gubernativos y de policia,

respetando dicha autoridad las garantías de audiencias y de

legalidad consagradas en el artfculo 14 segundo párrafo, y -

16 primera parte de la Constituci6n. 

Asentando la Jurisprudencia de la Suprema Corte que no

queda al arbitrio de las autoridades administrativas las i~~ 

posiciones de las san¿1onos ya sea pecuniarias o corporales, 

puesto que el infractor tiene el derecho de elegir el que le 

convenga, considerando lo establecido por este artfculo. 

La segunda garantía que consagra este precepto. Se tra

duce en la titularidad de la acci6n penal en manos del Mini! 

terio PObltco, por cuanto a su persecuci6n de los delitos 

que incumbe al mismo y a la policfa judicial, la cual esta

r& bajo la autoridad y mando inmediato de aqufl. 

La situación planteada, respecto a quien pueden ejerci

tar la acción penal, la Suprema Corte de Justicia de la Na -

ci6n establece; que el ejercicio de la acci6n penal corres -

ponde al flfnisterio POblico; de manera de cuando fl no ejer-
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ce esa acci6n o se desiste de ella, no hay base para el pro

cedimiento; de suerte que la sentencia que se dicte sin que

tal acci6n se haya ejercitado por el Ministerio Público, im

porta una violaci6n a las garantías consagradas en el artícu 

lo 21 Constitucional. 

Según señala el Lic. Burgoa, referente a la persecución 

de los delitos lo siguiente: 

tttt
11 La persecuci6n de los delitos se manifiestan en dos

perfodos: a) el denominado de averiguaciones o investi9acio

nes previas que está integrado por diligencias de compraba -

cidn de los elementos consignados en el artfculo 16 constit~ 

cional para el libramiento judicial de la orden de aprehen -

sidn, diligencias que se llevan a cabo exclusivamente del 

Ministerio Público, en forma secreta, o, en su defecto, ante 

las autoridades que tengan facultades legales de policía 

judicial, y b) aqu~l en que el Ministerio POblico figura como 

parte en el procedimiento judicial tendiente a la determina

cidn de la pena correspondiente, procedimiento que se inicia 

con el ejercicio de la acción penal ante el juez competente. 

"""(75) 

De acuerdo a lo analizado, se encuentra implfcito en es

ta parte, una obligacidn social, puesto que dicha instituci6n 

.(Ministerio PGblico) tiene frente a la comunidad o -ante los

sujetos que sean vfctimas u ofendidos en un delito, la facul 

(75) Op.cit.pp.661 
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tad de ejercer la acci6n punitiva; conteniendo en si, una 

verdadera garantfa individual en favor de todas las personas 

que sean sujetos pasivos de un hecho tipificado legalmente -

como delito, asisti~ndoles el derecho correlativo de exigir· 

de la citada tnstituci6n 11 fnvestigaci~n penal correipon •• 

diente yel ejercicio de la accf6n punitiva ante los tribuna· 

les; situaci6n que s1ftala el Lic. Burgoa. 

Artfculo 22 Constitucional. 

"Quedan prohibidas las penas de mutilac16n y de tnfamta 

la m1rc1, los azotes, los palos, el tormento de cualquier • 

especie la multa txc1siv1, 11 confiscacfdn dt bienes y cual· 

quf1r1 otras penas inusitadas y tr1sced1nt11es. 

'No se con1td1rarl como cpnfiscaci6n de bt1n11 la apli· 

cacfln total o parcial de los bftnes de una p1r1on1, hech1 • 

por 11 autoridad Judfci1l p1r1 el p1go de la re1pon11bf lid•d 

ctvtl resultante dt 11 comfs16n de un delito, o pira el pago 

de impuestos o multas. 

'Queda ta•bt•n prohibida 11 pena de muerte por delfto•· 

polfttcos en cuanto a los dt•ls sdlo podrl i•ponerae al tra! 

dar 1 11 patrfa en guerra txtr1njera, al parrfcfda, 11 homf· 

cfda por 1l1vo1f1, prtmeditacfdn o ventaja, al fncendiarfo,· 

11 p11gi1rio, al 11ltt1dor de caminos, al ptr1ta y a los 

reos de delitos graves di orden •111t1r•. 

El 1rtfculo contiene dos ~1r1ntfa1 d1 seguridad Jurfd1· 

ca, que 1 conttnu1cfdn s1 explica: 
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La primera garantfa: 1 Quedan prohibidas las penas de 

mutilac1dn y de infamia. la marca. los azotes. 19s palos y -

el tormento de cualquier especie. la multa excesiva la con -

fiscacidn de bienes y cualesquiera otras penas inucitas y 

trascedentales•. Implica con ello un alcance protector a la

persona del culpable. repercutiendo en su patrimonio. a sus

famtl tares y en general, a todos aquellos sujetos que de al

guna manera esten ligados a él. 

Respecto a la prohibtci6n Constitucional. que menctona

este artfculo, cuando habla de una excepcfdn permitida a la

afectacfdn de los bienes de una persona hecha por la autori

dad Judfctal, dice el Lic. Burgoa: 

"""De acuerdo con esta excepcfln Constitucional, esta· 

per•ftida, en primer lugar, la adJudfcacidn que lleve~ cabo 

11 autoridad Judicial respecto de los bienes del actor de 

un delito anfcamente para pagar el importe de la indemniza • 

cfln proveniente de la responsabilidad civf 1 ortgtnada por • 

~hecho deltcttvo. 

"En segundo lugar, t1111bUn est•n. permtttdu 11 apltc1 • 

ciln o la adJudf cactdn dt los bines de una perosna en favor· 

del Estado cuando dfchos actos tengan como obJetf vo tl pago

de cr•dtto ftsc1les resultantes de tMpuestos o multas, y pa

ra cuya re1ltzacfdn las autoridades 1dmfnfstrattva1 est1n 

provistas de 11 lla•ada facultad econdmfca-coactfva, cuyo 

fundamento constitucional a nuestro entender, se encuentra • 

en el propio artfculo 22 de la Ley Suprema, el cual tamb1fn· 
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delimita su procedencia (cobro de impuesto o multas~"" (76) 

La segunda garantfa, consagra un derecho público subje

tivo oponible al Estado, de no ser privado de la vida, lo 

cual contrae excepciones a dicha regla, se~alando que s6lo -

podrS imponerse: al traidor a la patria en guerra extranje -

ra, al parricida, al homicida con alevosfa, premeditacilSn o

ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de cami

no, al pirata y a los reos de delitos graves del orden mili

tar. 

De acuerdo a esta situacidn (que se plante~ en el p&rr! 

fo anterior dicho artfculo) faculta a las autoridades federa 

les o locales segun sea el caso, para sancionar con la pen1-

de rnuerte antcamente a los delitos antes citados. 

Artfculo 23 Constitucional. 

"Ningan juicio criminal deber& tener m&s de tres insta! 

cias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito

ya sea que en el jucio se le absuelva, o se le condene. Que

da prohibida la prlctica de absorver de la instancia". 

Se desprende del artfculo citado, tres garantfas espec! 

ficas de seguridad jurfdica, entendifndose por la primera 

que: 'Ningún juicio criminal deber& tener mis de tres instan 

cias'. 

Para el mejor entendimiento de la palabra instancia, se 

dice que es el conjunto de acto·s proces'ales, que se inicia -

(76) Op.cit,pp.667 
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en el momento en que la acción que ejercita y concluye cuan

do el 6rgano jurisdiccional pronuncia la resoluGi6n que deci 

de la cuesti6n planteada en el litis, el actor y el demanda

do; habllndose de sentencia en dicha decisi6n, al acto culmi 

nator;o de una instancia procesal. Si a esta resoluci6n ju -

risdiccional resulta ser impugnable, mediante algún recurso

.ordinario, que por lo general es la apelaci6n, trae consigo

un nuevo p~0cedimiento, habiendo otra fase en el mismo, o 

sea una nueva instancia, comenzando en el acto de interposi

cian y concluye con la decisi6n que emite el 6rgano ante el

que se impugno, para que confirme, modifique o revoque la 

sentencia impugnada. Cabe hacer notar, y resaltando esta si

tu1ci4n, de que la segunda o tercera instancia no son juf 

cfos nuevos distintos del que se haya originado, sino mis 

bi~n estadios de un solo proceso.el cual conserva en estos -

sus elementos subjetivos {actor y demandado) y teleo16gicos

escencfales (soluci6n del debate o litis planteado orttinal

mente) Situaci~n que explica el Lic. Burgoa. 

Lo que prevee esta garantfa es tmpedir un cuarto esta -

dto o instancia en un juicio penal, o sea, que la resoluci6n 

de tercera instancia recafga en fste, o sea a su vez revisa· 

ble por otro procedimiento ulterior dotado de los mismos el! 

mentos subjetivos y objetivos que los anteriores. Prohibi __ 1 

c1dn tambifn tmplfcita para los poderes legislativos de la -

Federacidn y de los Estados, al vedarles la expedicidn de 

leyes procesales penales en que se instituyan una cuarta 
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instancia; con la finalidad de no prolongar indefinidamente

un juicio penal, en el que su pronunciamiento definitivo so

bre su condena o absolución, retarde la situación jurfdica -

del inculpado sin llegar a una pronta resoluci6n. 

Tambi~n se observa en los juicios civiles la prohibici6n 

de establecer una tercera instancia, puesto que el amparo 

al momento de ejercitarse en materia civil no puede conside

rarse como una instancia m&s, por contener en los términos -

antes dichos, los elementos y objetivos escenciales de las -

dos instancias a que se han hecho referencia. 

La ~egunda garantfa est! concebida de la siguiente man! 

r1: rNadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, 

ya se1 que en el juicio se le absuelv1 o se le condene'. En

consecuencia opera esta garantfa s61o cuando se haya pronun

ciado en un juicio penal una sentencia ejecutoriada, por la

que no puede ser nuevamente enjuiciado por el delito que ha

ya motivado el acto jurisdiccional eJecutorio definitivo. 

Advirtiendo en esta situac16n que ninguna person1 puede ser

procesada dos veces, no debe consistir en la t1pificaci6n 

legal de un hecho humano sino en este mismo, ya que no orig! 

na un segundo juicio, aunque el delito en su configuracidn -

o legal sea distinto. 

La tercera garantfa que se ve, se refiere a la M1teri1-

penal, consistente en que: 'Queda prohibida la prlctica de-

absolver de la instancia'. La absoluci~n de instancia es un

fendmeno a cuya virtud, sin dictarse una sentencia condenat! 
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rio o absolutoria queda pendiente, indefinidamente abierto,

un proceso a reserva de encontrar mejores datos .. Teniendo 

obligaci6n toda autoridad judicial que conozca de un proceso 

penal de pronunciar en éste, una sentencia absolutoria o co~ 

denatoria, dentro de los términos establecidos en la frac 

ci6n VIII del artículo 20 Constitucional. 

Artfculo 26 Constitucional. 

ttEn tiempo de paz ningdn miembro del ejército podrá al~ 

jarse en casa particular, contra la voluntad del dueño, ni -

imponer prestaci6n alguna. En tiempo de guerra los militares 

podrln exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prest! 

c1ones, en los t~rminos que establezca la Ley rtarcial corres 

pondfente". 

Establece el artfculo en menci~n, la garantfa de seguri 

dad Jurfdica en cuanto al respeto que debe te~er el ejfrcito 

al hogar, cuando no se halle en tfempo de guerra. A co~tra -

rfo sensu, puede existir la posibilidad de una conducta 

opuesta en tiempo de guerra, puesto que en todo caso pueden

ex1gir los militares alojamiento o prestacfdn diversa, siem -

pre y cuando est~ supeditada a lo que establezca la ley mar

cfa 1 correspondiente, sf tuaci6n prevista constitucionalmen -

te. 

En este artfculo, se desprende de la inviolabilidad del 

domtcflfo privado, confiriendo el gobernado el derecho de 

oponer~e a cualquier intento de ocupación que hagan los mili 

tares respecto a suc asa particular, en caso de ser recesa -
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rio, hasta con lujo de violencia. 

La garantfa que se estudia se encuentra conectada tam -

bién con los artfculos 129 y 13 constitucionales, situacfo -

nes que se preveen dentro de un ordenamiento militar y juri~ 

diccional. Esta garantfa, entable una seguridad al gobernado 

hacia cualquier acto que infiera su esfera particular, su 

protecci6n es com~leta, puesto que se colma a través de las

garantfas de seguridad jurfdica ~revistas en los artículos -

14 y 16 de la Ley Fundamental. 

LA SUSPENSION DE GARANTIAS INDIVIDUALES. 

UN ESTADO DE DERECHO.- Como nos se~ala el Lfc. Francis

co Ramfrez Fonseca: 

"""El orden jurfdico, producto de la sobera~fa de la 

que son esencia la autolimitaci6n y la autodeterminación 

cuando es de~echo vigente debe ser respet1do el Poder Públi

co y por los gobernados. Y solo situ~ciones de verdadera 

e~ergencia deben sacarlo de sus moldes normales~•" (77) 

Ahora bifn, dentro de lo que se estipula en 11 Constft~ 

ci6n dice este artfculo: 

Artfculo 29 Constitucional. 

"En los casos de invasi4n, perturbaéf4n grave de la p1z 

pública, o cualesquiera otra que po"g1 1 11 sociedad en gr•! 

de peligro o conflicto, sola•ente el Presidente de la ~epú -

(77) Op.cit.pp.153 
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blica llexicana, de acuerdo con el Con9reso de l·linistros, y 

con aprobaci6n del Congreso de la Uni6n, y, en los recesos 

de ~ste, de la Comisi6n Permanente, podrá suspender en todo

el pai's, o en lugar determinado, las gilraritfas que fuesen 

obst&culo para ser frente, rápida y fácilmente, a la situa -

ci6n; pero deberá hacerlos por un tiempo limitado, por medio 

de prevenciones ~enerales y sin que la suspensi6n se contrai 

ga ha determinado individuo. Si la suspensi6n tuviese lugar, 

hayándose el Congreso reunido, éste concederá las autoriza -

ciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga fre~ 

te a la situaci6n. Sf la suspensi6n se verificase en tiempo

de rP.ceso, se convocará sin demora al Corigreso para que las

acuerde". 

Se desprende de esta Garantfa el procedimiento a seguir 

para limft~r los derechos fundamentales en un equis perfodo

o circunstancias reales que ameriten las suspensión de li::s • 

Garantfas Inuividuales o expedir las leyes de emergencia en

su caso. 

M&s esta suspensi6n, tiene que llenar los requisitos 

de Ley, condiciones y limitaciones: Puede afirmarse sin lle

gar a la contradicción, que dicha suspensión es una fuente-

de garantfas constitucionales de car&cter circunstancial, 

según menciona el Lic. Juventino V. Castro. 

El orden jurfdf co, instituye previendo un estado de 

emergencia diversas facultades o atribuciones en favor de 

las Autoridades Estatales Superiores. para el desenvolvfmfe~ 
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to de una actividad o demanda para precaver los males públi

cos conaturales a la situaci6n de anormalidad. Este uso o 

~jercicio de tales facultades,'implican fundamentalmente y-

primariamente la cesación de vigencia o imperio normativo de 

todas aquellas disposiciones constitucionales o legales que

entorpezca la función aut6nom~ de emergencia o que la exclu

ya p1enamente. 

El señalamiento para su suspensi6n (de las garantfas 

individuales), no estf expresado en forma limitativa o taxa

tiva, sino enunciativa, dejando a su vez a las autoridades -

la estimaci6n de fndole de gravedad que sea susceptible de -

provocar la ce~aci6n de vioencia de las Garantfas Individua -

les. Como se ve en un decreto de suspensi6n de garantfas 

individuales, que seftala el Lic. Burgoa: 

"~"Tiene injerencia el Ejecutivo Federal, como autori 

dad a qui~n exclusivamente compete la iniciativa, y el Con -

greso de Uni6n, injerencia que se traduce en la realizaci6n

de dos actos diferentes imputables a cada uno d! dichos pod! 

res, a saber, al primero, la formulacidn de los tfrminos ju

rfdicos en que operarl la suspensidn, y al segundo, la apro

bacidn de los mismos y de la iniciativa correspondiente pro

piamente dicha.""" (78) 

Por lo que hace a sus modalidades jurfdic1s de la sus • 

pensidn se encuentran: de que deben se~ material•ente 1eg1s-

(78) Op,cit.pp.211 
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lativa, conteniendo prevenciones generales, cuidando que 

dicho decreto o Ley no irrumpan con lo que señal~ el artfcu

lo lo. y 29° constitucionales, ya que en todo caso seria 

una Ley Privativa, muy en contra de lo que señala el articu

lo 13º de nuestra Ley Fundamental, lo cual lo tiene prohioi

da. 

Además, en sv alcance especial o territorial, puede ser 

nacional o local, ya que er el supuesto caso de que fuese en

una entidad federativa, se suspenderfan allf las Garantfas -

Individuales, y no tal suspensi6n se estendiere en toda la -

República en la que no existiese alteraci6n alguna hacia la

paz pública. 

Otras de las modalidades expresas en la Ley Fundamental 

en su artfculo 29°, es que es de car&cter temporal limit~do

o transitorio, rigiendo únicamente mientras subsiste el est! 

do de emergencia que las motivo. Se dice tambifn que operan

ipsoi ure, ya que una vez desaparecida la causa que lo deter

m1n6, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, ni cualquiera otra

autoridad estatal tiene facultad para retardar dtcha cesa 

ciOn. Por otra parte no necesariamente deb~ ver~ar sobre to

das las que instituye el Ordenamiento Fundamental, sino ex -

clus1vamente aquellas que impliquen un obstlculo a la !ct1v1 

dad gubernat1v! que tienda a hacer frente rlp;da y facilme~

te a los peligros que entrafta el estado de emergencia (inde-

p@ndiente•ente de los derechos pOblicos subjetivos que invo- ___ -.-_\ 

lucren). · l 
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Cabe señalar, la diferencia que en contraste se ve en -

nuestra actual constituci6n, y tan significativo, en la tra

yectoria h1st6rica, que delimito una situaci6n jurfdfca pre

valecente, lo cita asf el Lic. Burgoa, diciendo: 

"""En la constituc16n de 1857 no eran susceptibles de -

suspenderse las garantfas que asegurasen la vida del hombre. 

Esta imposibilidad de suspens16n implicaban evidentemente la 

nugotoriedad de las facultades con que debfan estar investi

das las autoridades superiores del pafs para ser frente a 

los transtornos inherentes aan a una situaci6n de emergen -

cia. 

Wfue por ello por lo que los Constituyentes de 1916-17-

suprimieron la prohfbici6n de que las garantfas que asegura

sen la vfda del hombre fuesen susceptibles de suspenderse, -

al considerarse que "cuando se apruebe el Ejecutivo en Cons! 

jo de Ministros, y por el Congreso, una medida tan grave co

mo la suspensi6n de garantfas,es evidente que la exigirfan -

la salvac16n pública¡ para que tal medida produzca el efecto 

deseado, ser& indispensable dejar a los poderes que la decre 

tan, libertad para que ellos mismos fijen el alcance de aqu! 

lla en vista de las circunstancias. Casos habrf, y y1 se hin 

visto ejemplos pr,cttcos, en que la suspens16n de gar1ntfas

no comprenden tambifn la que protegen la vtda, no producir&

aquellas mtdfdas otro resultado que poner tn dtscubterto 11· 

impotencia del poder pdb11co pira g1r1~tf:1r 11 s1purfdad 
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social~"" (79) 

Coruenta también, m!s adelante que: 

"""A fines del mes de mayo de 1942, el Presidente Avila 

Camacho, convoc6 a todos los Miembros de su Gabinete, tnte -

grantes del Consejo de Ministros, para una sest6n memorable

con el ffn de discutir y aprobar las medidas que habrfan de

tomarse frente a la doble ofensa que se perpetu6 a nuestra -

soberanfa, habiéndose acordado un§nimamente tres puntos fun

damentales. Primero declarar el estado de guerra entre la 

RepGbltca Mexicana por una parte, y Alemania, Italia y el 

Jap4n por la otra, segundo, suspender la vigencia de gar~n -

tfas individuales que fueren obst&culo para ser frente, r4p! 

da y facilmente, a la sttuac16o, y tercero, solicft~r en fa

vor del Ejecutivo Federal, farultades extraord;narias para -

le~tslar~"" (80) 

La cita que hace el Lic. Burgoa, de1 tratadista argent! 

no Juan A. Gonzilez Calder6n, de su obra de derecho constitM 

cional, en el que se tom6 para fundar algunas aprec;aciones

del alr.ance de las leyes de emergencia, en una resoluci6n 

de la Suprema Corte,a continuact6n se seftala: 

•""El estado.de sitio (de emergencia) no suspende los -

privilegios parlamentarios. Avnque no hubiera en nuestra ju

risprudencia alguna decisi6n concluyente en este sentido, 

(
8
7
0
9) ·op.ctt.pp.212 

( ) Op.cit.pp.213 
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serfa evidente el principio de que el estado de sitio no 

suspende los privilegios parlamentarios. La Constituci6n crea 

tres poderes para ejercer el gobierno supremo de la naci6n,

Y cada uno de ellos es absolutamente aut6nomo dentro de la -

esfera de las atribuciones que le estin asignadas. La exis -

tencia independiente de los tres poderes gubernamentales es

necesaria para que el sistema constitucional sea una reali -

dad positiva y no una vana quimera, de modo que ninguno de -

ellos debe obstruir o suprimir el funcionamiento de los 

otros dos. Si el poder Ejecutivo no respetar6 los privf le 

gios parlamentarios durante el estado de sitio, el Congreso

"º podrfa existir. o existiera solamente aquella parte del -

mismo que mansamente se sometiera a sus caprichos~"" (81) 

Independientemente de lo que señala el artfculo 49 cons 

titucional, que concierne al otorgamiento de las facultades

extraordinarias al Ejecutivo Federal, para legislar, cosa 

que se explica en las ideas sustentadas en la exposici6n de

motivos de la adici6n que en el afto de 1938 se introdujo al

mencionado precepto por iniciativa del Presidente Cfrdenas¡

se toma muy en cuenta los casos previstos enl os artfculos -

29 y 131, pfrrafo segundo de la Ley Fundamental, la cual men 

ciona el Lic. Burgoa, diciendo: 

"""Si el Congreso de la Unf6n ·pudiese delegar sus facu! 

tades o poderes legislativos al Presidente de la RepGbltc1 • 

(81) Op.cft.pp.217 
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o cualquier otra autoridad, significarfa admitir la posibili 

dad de que constante y reiteradamente se quebrante la Ley 

Fundamental, con menoscabo y desprecio del principio de su -

premacfa constitucional consagrado en su artfculo 133, al 

considerar que a los 6rganos legisladores fuese dable alte -

rar caprichosamente su 6rbita de facultades y proyectarla 

hacia el Ejecutivo en alguna, en varias o en todas las mate

rias legislables, propiciándose con ello el tremendo absurdo 

en Derecho Constitucional de que un 6rgano creado por la 

Constituci6n pudiese vflidamente desconocer la fuente mismas 

de su existencia y de su actividad""" (82) 

Las facultades extraordinarias, como menciona el autor

citado, se explica de la siguiente manera: 

"""En sfntesis, las facultades extraordinarias solo fue

ron otorgadas al Ejecutivo de la Un16n en los tfrminos de los 

artftulos 4 y 5 del Derecho de Suspensi6n de 2 de junio de -

1942 y en consonancia con los artfculos 29 y 49 constitucio

nales, por lo que únicamente las leyes y decretos que expi -

did el Presidente de la Repablica en ejercicio de las mismas 

ostentaban el car&cter de actos autoritarios de emergencia -

jurfdicamente validos y eficaces, debiendo, adem&s, haberse

sujetado a la reglamentaci6n de la suspensi6n de garantfas -

individuales involucrada en la Ley de Prevenciones Generales 

de 13 de junio de 1942 y en la Orgánica de su artfculo prim! 

(82) Op.ctt.pp.224 
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ro de 12 de septiembre del oropio a~o~"" (83) 

GARANTIA ESPECIFICA. 

Tanto la suspensf6n como las leyes de emergencia, de •• 

ben llenar ciertos requisitos, sin cuyo cumplimiento tendrfan 

que tildarse de inconstitucionales; ya que su objetivo es de 

hacer frente a una situaci6n de emergencia, las medidas que

se adopten ser congruentes con el conf11cto que la origine.

Atc"diendo fste aspecto, a las medidas que pueden trascender 

a todo el pafs o una parte de su territorio¡ ref!ridas a la

fndo lt del conflicto, deben acotarse únicamente a las ~aran· 

tf1s que fuesen obst•culo para ser frente, r!pida y f&cilme! 

te, a la situacidn~ situadas en el tiempo debe ser limita 

das. Y considerando lo establecido en el precepto del artfcu 

)o 13 Constitucional, las medidas han de contener previcio • 

nes generales e impersonales. 

LIMITACIONES JURIDICAS. 

Las dos 1im1t1c1ones jurfdicas importantes que se en 

cuentra en el artfculo 29 constitucional, implican a su vez· 

dos caracteres distintos y son: 

1) Que se hubiesen expedido por el Ejecutivo de la 

Unidn para satisfacer los fines que se •enc1on1n en

los artfculos 4 y 5 d1l·Decr1to de Su1p1n1idn dt 2 • 

de Junio de 1942; y 

(83) Op.cit.pp.227 
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2) Que llenado tal objetivo, se hubiesen apoyarlo o no -

hubiesen apoyado o no hubieran violado las disrosi -

cienes de la Ley de Prevenciones Generales del 13 

del propio mes y año y de la reglamentaci6n de su 

artf culo primero. 

Para el caso de que cualquier ley o decreto expedido 

por el Ejecutivo. no reuniese los puntos antes anotados, el

afectado por dic~os actos. tenfa expedita el juicio de gara~ 

tías para impugnarlos por violación al artículo 16 constitu

cional, ya que tal autoridad competante desde el punto de 

vista del Código Polftico. para actuar fuera de la órbita 

de facultades extraordinarias que le delimitará el Congreso -

de la Uni6n en el decreto de 2 de junio de 1942, sujeto a 

lo establecido en los artfculos 29 y 49 de nuestra actual 

Ley Fundamental. Las cuales tenfan las limitaciones constitu 

cionales ilepales a que respectivamente se refiere los artf

culos 2~ de nuestra Ley Fundamental y 4 y 5 del aludido De -

creto de Suspensi6n. 

Al mencionar en el artfculo 29 constitucional de los 

dos fe~6menos jurfdicos que opera: la suspensión de las ga -

rantfas individuales y el otorgamiento de las de las autori

zaciones que el Congreso de la Unión estime necesarias para

que el Ejecutivo Federal haga frente a la situación de emer

gencia suscitada por los acontecimientos que provee dicho -

precepto, se conceptúan en el 'estado.de guerra'. Se habla -

de inconstitucionalidad del Decreto Congresional de cesaci6n 
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del estado suspensivo de garantfas individuales de fecha 28-

de septiembre de 1945, el Lic. Burgoa, en este estudio dice: 

"""Al consignar la ratificaci6n de las leyes de emerge! 

cia a que alude el decreto de fecha 28 de septiembre de 1945 

el Congreso de la Uni6n declar6 subsistentes, en forma inde

finida, unas medidas legislativas que, por provenir de auto

rizaciones de v61idez y ejercitabiltdad transitorias confor

me al artfculo 29 Constitucional, debieron ser despojadas 

de su imperio nor•at1vo al desaparecer el fmb1to hacia el 

cual estaban destinadas a operar, como es el estado de gue -

rra. En consecuencia por virtud de dicha ratff1cact6n, el 

Poder legtslativo Federal vio16 las garantfas de segurfdad -

jurfdtca que otorga tl expresado artfculo 29 constitucion1l, 

consistentes tn que las medidas que se adopten por el Presi

dente de la República tn ejercicio de las facultades o 1uto

riz1c1ones previstas en los artfculos 29 y 49 dt 11 Ley Su • 

prem1 1 de ben ser vflfd~s y eficaces ~1entr1s subsista las • 

situaciones de emergencia en la que deben oper1r~M• (84) 

De otros a~pectos inconstitucionales que dtce el mencio 

nado autor, se le haya tambffn, la fnfraccfdn de la competen 

cia constitucional consagrada en la primera parte del 1rtfc! 

lo 16 de la Ley Fundamental, ya que el Poder Legtsl1tivo Fe

deral no tiene competencia constitucional para r1t1fic1r le

yes u ordenamientos elaborados o el Ejecuttwo de 11 Uni6n, • 

(84) Op.ctt.pp.246 
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t entendi~ndose por ratificaci6n, la corroboraci6n o confirma

cf6n de normas ya existentes. Se dice también que tal acto -

carecf6 de causa legal, habiendo sido, por tanto, violatorio 

de la garantfa individual de legalidad prevista en el artfc~ 

lo 16 constitucional¡ se deja ver tambffn que tiene un noto

rio vicio de retroactividad. implicando con ello una fragan

te violaci6n a las garantfas que se encuentran consignadas -

en el primer párrafo del artfculo 14 constitucional. 

Dentro de la comunidad social en la que esta el indivi

duo y las esferas de accf6n que tiene para con ella¡ el Der! 

cho aparece como 6rgano regulador de las relaciones que se -

suscitan en ella, creando el instrumento Jurfdico para nive

lar las fuerzas sociales, en atencf6n a las necesidades ~ue

concurren en sus df ferentes estructuras ya sea estas econdmf 

cas, polfticas o jurfdfcas. Y conforme va evolucionando el • 

Derecho, tambifn va transformtndose el derecho individua.1 •! 

tablecfdo en nuestra 1egislacf6n, para aparecer los Derechos 

Sociales, ya que toda lfmftacfdn a la libertad del fndfvfduo 

en beneficio de la sociedad, da como resultado una libertad

social. Destacando la actividad del Estado en el ejercicio -

de los -oerechos Sociales, en funci6n de garantizar a los grM 

pos dfbiles de la sociedad. 
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Conforme han ido incursionando éstos derechos en la vi-

• da del ciudadano, el Estado los va adecuando a la realidad -

social del momento. Es asf como ahora el ordenamiento Consti 

tucional contiene varias reformas, que a continuaci6n paso -

a describir: 

En el artfculo 3o fracci6n ttVIII las Universidades y 

las demás instituciones de educaci6n superior a las que la -

ley otorgue autonomfa, tendrln la facultad y la res~onsabill 

dad de gobernarse a si misma: realizarán sus fines de educar, 

investigar y difundir la cultura de acuerdo con los orinci-

pios de este artfculo, respetando la libertad de citedra e -

investigaci6n y de libre eximen y discusi6n de las ideas; d! 

terminar(n sus planes y programas, fijarlo los tfrminos de -

ingreso promocidn y permanencia de su personal ecadémico y -

administrarán su patrimonio. 

'Las relaciones laborales, tanto del personal 1cadfmico 

como del administrativo, se normarl por el apartadtJA del Art.! 

culo 123 de esta Constituci6n, en los tfrminos y con l•s mo

dalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme 

a las caracterfstic1s propias de un trab~jo especial, de ma

nera que concuerden con la autonomfa, la libertad de cltedra 

e fnv•stfg1ci6n y los ffnes de 11s fnstftuciones a que esta

fr1ccf6n se refiere.K 

Sobre esta reforma, se advierte la clar1 tndependencta, 

que tiene la educacfOn superior, y su aplfcaci6n, co•o del • 

aspecto l1boral en cu1nto 1 su persoPal acadfmico y admints-

tratho, tambifn a nivel superior. 

Artfculo 4o, en su tercer plrrafo y siguie"te df ce: 

KEs deber de los padres preserv1r el derecho de los me-

nores a la satisfaccf6n de sus necesidades y a la s1lud ffs! 

ca y mental. 
:' 

'r,;.3W 
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'Toda persona tiene derechQ a la protección de la salud. 

La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerS la concurrencia de la Fede

ración y las entidades federativas en materia de salubridad

general, conforae a lo ~ue dispo~e la fracci6n XVI del artf

culo 73 de esta Constituci6n. 

' La Ley determinar! los apoyos a la protecci6n d~ los

menores, a cargo de las instituciones pdblicas". 

Por el enunciado que se transcribe, se desprende el as

pecto social, situaci6n que se observa dentro de las garan-

tfas sociales ya estudiadas. 

En el artfculo 60 1 en su parte d1tima establece que "El 

derecho a la información serl garantizada por el Estado". 

Situaci6n que tambi~n contemplan las 'garantías sociales, 

por su aspecto social. 

En el artfculo 15s, en su parte última asimila integra-

mente lo que antes establecfa el artfculo 25 y 26 constitu-

cionales en sus garantfas de libertad la primera (que impor

ta una se9uridad jurfdica) y de seguridad jurfdica la segun

da. Haciendo un mero recordatorio de lo que establece el 16ª 

constitucional dentro de su garantfa de legalidad, es de que 

a toda persona, la pone a salvo de todo acto de afectaci~n a 

su esfera de derecho que no estf basado en norma legal algu

na, independientemente de la jerarqufa o naturaleza del ord! 

namiento a que ~ste pertenezca. 
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Se considcr6 el aspecto econ6mico del trabajador, al h~ 

blarnos en el artículo 21 constitucional, en su parte penúl

tima, que s61o podrá ser sancionado por un día de su salario. 

Agregando también que "Tratándose de trabajadores no asala-

riados, la multa no excederá del equivalente a un dfa de su

ingreso". 

Comprendiéndose en el artfculo 222, en la parte interm! 

dfa de éste, reformado Qltimamente, de acuerdo con la m~difi 

cacidn hecha al tftulo Cuarto de la Constituci6n de que: "Ni 

el decomiso de los bienes en caso del enriquecimiento f lfci

to en los término del artfculo 109". 

En este enunciado se hace notar que exceptúa como con-

fiscaci6n indebida, el decomiso.de bienes que se haga por e! 

riquectmfento ilfctto de los servidores públicos. 

El artfculo 25ª fue abrogado para prescribir lo sfguie~ 

te: "Corresponde al Estado la rectoria del desarrollo nacio

nal para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la 

Soberanfa de la Naci6n y su rfgfmen democrltico y que, me--

diante el fomento del crecimiento econ6mf co y el empleo de -

una mis justa distrfbucf6n del ingreso y la riqueza, permita 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los indi

viduos, grupos y clase sociales, cuya seguridad protege esta 

Constituci6n. 

'El Estado planear&, conducir&, coordinará y orientar&

la actividad econ6mica y social, y llevará a cabo la regula

ci6n y fomento de las actividades que demande el interés ge-
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~ neral en el marco de libertades que otorga esta Constituci6n. 

• 

'Al desarrollo econ6mico nactonal, concurrir&n, con re1 

ponsabilidad social, el sector público, el sector privado, -

sin menoscabo de otras formºas de actividad econ6mica que co.n 

tribuirá al desarrollo de la Naci6n. 

'El sector público tendr4 a su cargo, de manera exlcus1 

vo, las &reas estrat~gicas que se senalan en el Artfculo 282, 

p6rrafo cuarto de la Constitucidn, manteniendo siempre el G~ 

bierno Federal la propiedad y el control sobre los organis-

mos que en su caso se establezcan. 

'Asimismo, podrl participar por sf o con los sectores -

social y privado, de acuerdo con la Ley, para impulsar y -

·organizar las &reas prioritarias del desarrollo. 

'Bajo crfterios de equidad social y productividad se 

apoyar! e impulsar& a las Empresas de los sectores social y

privado de la economfa, sujet&ndolos a las modalidades que -

dicte el interés público y al uso en beneficio general, de -

los recursos productivos cuidando su conservaci6n y el medio 

ambiente. 

'La Ley establecer& los mecanismos que faciliten la or

gan1zac16n y la expansi6n de la actividad econ6mica del sec

tor social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores,· 

cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayorit! 

rf a o exclusivamente a los trab~jadores.y, en general de to· 

das las formas de organtzaci6n social, para la producci6n, ~ 

.1 
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distribuci6n y consumo de bienes y servicios socialmente ne

cesarios. 

'La Ley alentará y protegerá la actividad econ6mica que 

realice los particulares y proveer! las condiciones 1ara que 

el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrQ 

llo económico nacional, en los términos que establece esta -

Constitución". 

Este articulado, es eminentemente social, en la que se

encuentra la intervenci6n del Estado como órgano regulador -

de los grupos y clases sociales. 

En el artfculo 262, abrogado que fue, establece lo si--

guiente: "El Estado organizar& un sistema de planeaci6n dern~ 

critica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinami! 

mo, pernamencia y equidad al crecimiento de la economía para 

la independencia y la dernocratizaci6n polftica, social y cul 

tural de la naci6n. 

'Los fines del proyecto nacional, contenidos en esta 

Constituci6n determinarfn los objetivos de la planeaci6n. La 

planeaci6n serf democr&tica. Mediante la participaci6n de 

los diversos sectores sociales recoger& las aspiraciones y -

demandas de la sociedad para incorporarlos al plan y los pro 

gramas de desarrollo. Habr! un plan nacional de desarrollo -

al que se sujetará obligatoriamente los programas de la Adm! 

nistraci6n POblica Federal. 

'La Ley facultar& al Ejecutivo para que establezca los

procedimientos de part1c1paci~n y consulta popular en el si! 
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tema nacional de planeaci6n democrática. y los criterios pa

ra la formulaci6n, inztrumLntaci6n, control y evaluaci6n de

plan y los programas de desarrollo. Asimismo. determinará los 

6rganos responsables del proceso de planeaci6n y las bases -

para que el Ejecutivo Fede;·al coordine mediante convenios de 

gobierno de las entidades federativas e induzca y concierte

con los particulares las acciones a realizar para su elabora 

ci6n y ejecuci6n. 

'En el sistema de planeaci6n democrática. el Congreso -

de la Uni6n tendrl la intervenci6n que seftale la ley." 

El Estado interviene directamente en la planeaci6n de~o 

critica de desarrollo nadonal. o sea. que la estructura so

cial del momento. ser4 adecuada a las exigencias imperantes

de la sociedad para su buen funcionamiento y desarrollo. 

Del artfculo 27~. se agregan las fracciones XIX y XX, y 

que a continuaci6n son las siguientes: 

Fracci6n XIX "Con base a esta Constitucf6n, el Estado -

dispondrl las medidas para la expedita y honesta impartici6n 

de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguri-

dad jurfdica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y -

de la pequena propiedad, y apoyar&n la ase.sorfa legal de los 

campesinos". 

Contiene un fondo de seguridad jurfd1ca. 

En 1' Fracci6n XX "El Estado promover& las condicfones

para el desarrollo rural integral, con el propdsfto de gene

rar empleo y garantizar a la poblaci6n campesin'a el bienestar 
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y su particupaci6n e incorporaci6n er el desarrollo nacional, 

y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óp

timo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, 

créditos, servicios de capacitaci6n y asistencia técnica. -

Asimismo expedirá la 1egislaci6n reglamentaria para planear

y organizar la producci6n agropecuaria, su industrializaci6n 

y comercializaci6n, considerándolas de interés pdblico." 

Se haya íntimamente ligado esta fracci6n al artfculo 25 

constitucional, por la intevenci6n directa que hace el Esta

do para garantizar el bienestar colectivo de las clases cam

pesinas. 

En el artfculo 28g constitucional, en sus Oltimos párr! 

fos se~ala lo siguente: "Tampoco constituyen monopdlios los

privilegios que por determinado tiempo se conceda a los auto 

res y artistas para la producci6n de sus obras y los que pa

ra el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inven 

tos y perfeccionadores de alguna mejora. 

'El Estado, sujetindose a las leyes, podr! en caso de in 

terfs general, concesionar la prestaci6n de servicios públi 

cos o la exploracidn, uso y aprovechamiento de bienes de do

minio de la Federaci6n, salvo las excepciones que las mismas 

prevengan. las leyes fijarin las modalidades y condiciones -

aseguren la effcacfa de la prestaci6n de los servicios y 1a

utilizaci6n social de los bienes, y evitarán fen6menos de 

concentraci6n que contrarien el interés público. 
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1 La sujeci6n a regfmeres de ·servicio público se apega

rá a lo dispuesto por la Constituci6n y solo podrá llevarse

ª cabo mediante Ley. 

'Se rodrá otorgar subsidios a actividades prioritarias 

cuando sean generales, de carácter temporal y no afecte sub~ 

tancialmente las finanzas de 1a Nación. El Estado vigilará -

su aplicaci6n y evaluar~ los resultados de ésta". 

Que como fondo primordial. pretende proteger la liber-

tad de trabajo, lo que hace ésta adhesi6n es fortificarla. 

Las reformas enunciadas, a esta Constituci6n, a excep-

ci6n del artfculo 22, de dicho orderamiento, fueron publica

das en el Diario Oficial de la Federaci6n el 3 de febrero de 

1983, y~ que dicho articulo 22, fue e1 28 de diciembre de 

1982 en efecto. 
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EL, CAPITULO I DE LA CONSHTUCtoN MEXICANA DE 

- 1917 • 

FUNDAMENTACION DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES 
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Se ha comprendido en los anteriores capftulos la esencia 

y desarrollo de los Derechos Públicos Individuales la marcada 

trascendencia dentro de su evolución hist6rica, creando de -

acuerdo a su trayectorfa evolutiva las Instituciones necesa-

rias para proteger y hacer respetar las Garantías Individua-

les que se encuentran en el marco jurfdico de cada gobierno. 

E.n cada uno de los Estadios, por lo que ha atravezado,-

se han suscitado confrontaciones muy drásticas, dando corno re 

sultado, el afloramiento de sus Derechos Particulares, que en 

si mismos, demuestran su supervivencia y supremacfa, que a lo 

largo de esa lucha, han sido otorgados por las Constttuciones, 

como procedente de la Conquista lograda por los individuos y

también por las esferas sociales y econ5micas que integran a 

la Sociedad. 

Ahora en este capftulo que comprende la fundamentaciftn -

de las Garanths Individuales, dentro del lo. capftulo de 1a

Constituci6n Mexicana de 1917 vigente; contiene preceptos di

versos, como se han estudiado anteriormente; siendo su princi 

pal objetivo, el lograr el bienestra indudable, y en su forma 

colectiva, allanar los caminos a otras esfer~s que en forma -

m's especffica se contempla, en sus aspectos sociales y econ! 

micos. Por lo que más adelante, presentaré el contenido de -

h te capftu 1 o. 

Como nos dice Ulpiano, citado por el Lic. IHguel Vllloro 

Toranzo, en su estudio de la Justicia como Vivench. Referen .. 
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te a la e.x\stencla de un orden natural o cósmico, lo siguien-

te: 

111111 En efecto, los juristas Romanos entendfan que los der~ 

chos humanos tienen su fundamento, no en la operación de la -

obstracci6n de la mente humana, ni tampoco en la graciosa co~ 

cesión del sobe.rano, sino en el orden de la realidad, en el -

orden c6smico. Pero la idea es mucho más antigua que Lllpiano, 

que murió en el ailo 2.2.8. Por lo me.nos desde Hestodo (s Vfll -

a C.). Pitágoras de Samos (ca. 508500 aCO, y f{er~clito de E.fe.

so {.ca. 53!>-465 ac.}, de la cultura griega, todavta antes en

la cultura China, el hombre intuyo que, e.n alguna forma, la -

espontaneidad de. los derechos es parte del orden legal del -

c6smos. Hoy no estamos lejos de esa visión, cuando tratamos de 

e.n tender a 1 os de re ch os human os ~11111 (1) 

Cuando hablamos de Derecho, no necesariamente se requie-

re su administración, puesto que el ser humano al empezar a -

vivir trae intrinstcamente derechos propios, que al ser vuln!_ 

rados, se es conciente de su existencia. Para mayor entendimie! 

to, expresa el Lic. Miguel V111oro Toranzo, en su estudio arri 

b a e it ad o 1 1 o s i g u i en te : 

""" Se puede hablar as( de un Derecho Natural expontaneo. 

Derecho~ Por que se vive como una exigencia que se puede re.el! 

(1) V111oro Toranzo, Mfgwel, La Justicia como Vivencia. Est.
J. 18, Edtt. Jus. 1917. pp. 23l 
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mar a todos los demás y, en particular, al grupo social, Nat~ 

ral: Porque se fundamenta en la tendencia de la naturaleza e~ 

munes a todos los hombre. E.xpontaneo: Porque se vive existen

cialmente. antes incluso de razonarlo. 111111 (2.l 

M&s adelante nos dice: 

11 "" Allf, en la realidad, se capta vivencialmercte lo ju!_ 

to y lo injusto. Justo es lo que me favorece lo que responde'." 

a mis tendencias naturales, lo que permite mi desarrollo y el 

desarrollo de mi mundo (de mi familia, de mi grupo socialL -

Injusto es lo que me amenaza, lo que me frena, lo que me daña 

(a mi o a mi mundo}. 111111 (3} 

Todo esto es comprensible en la realidad, puesto que no

se di eo un mundo te6r1co, o abstracto. 

Fue importante resaltar este aspecto hfst6rico pues como 

se ha visto en capftulos anteriores, el ~omb.re trae apareiado 

un Derecho Natural, que va desenvolv{indose o fren4ndose de -

acuerdo a la fntervencf5n que tiene ~ste en la sociedad o co• 

munidad que integre. Y como se ha compronado, tuvo que llegar 

a ser reglamentado, para que «stos fuesen contemplado! por los 

Legisladores y adecuados a un Ordenamiento Legal~ 

Desde nuestra Constitucf 6n de 1857, en la que se reconoce 

(2) Op. cit. pp. ·230 
(31 Op. ctt. pp, 231 
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de los Derechos del Homb.re son la base y el objeto de las Ins 

tituciones Sociales, y por Consecuencia, que todas las leyes

Y todas las autoridades del pafs deben respetar y sostener -

las garantfas que otorga la Constitución; ~egQn se desprende

del Artfculo lo. Establecfindose entre los mexicanos y los d! 

más hombres, un vínculo jurfdico con relación a los derechos

del hombre imponi!ndose a todas las autoridades el deber de -

procurar el remedio más adecuado al mal en que consista el 

ataque dirtgido a aquéllos. 

En el estudio hecho por el Lic. I:stdro montiel Y Duarte, 

sobre la constitución de 1857, dice lo sigui.ente: 

111111 Y desde luego preguntamos: ¿Hay alguna razón para ve 

rificar la idea del deber con la idea de la obligación?. 

"esta viene a hacer una ligación jurfdica, mientras áquel 

es un vfnculo mora; o religioso. 

11 La primer a n a ce de u r. hecho i n di vi d u a 1 y v o l un ta r i o , ::¡ u e 

la ley reconoce como fuente de 5'.J derivación; en tinto que el 

segundo viene dir~cta o inmediatamente de la ley, de la moral 

o de la re.1 i g i ón. 

"La obltgacibn liga ha determinado individuo con determ! 

nado i nd1 vi duo, igualmente. asionable por h.echo preciso, veri fi 
cado entre ambos¡ y el deber liga a una personalfdad moral con 

la sociedad en conjunto de una manera h~bitual, sino que lle

gue a producir efecto positivo de actualfdad para con indivi-
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duo determinado, sino cuando se ejecuta un hecho por parte de 

personalidad moral, que afecte el interés personal de cierta

enttdad jurfdica, o cuando lsta por su hecho provoque la 

acción de la persona a quien toque desempeñar un deber, una • / 

vez cumplidas las condiciones que venga a llenar el hecho in-

dividual ejecutado. 

"La obligación, por Gltimo, tiene una traducción mate--

rial de interés indivudual que hace acreedor a aquél en cuyo

favor se constituye sin dejar por eso de ser enejenable; y el 

deber tiene la significación de interes nioral, que por ser al 

mismo tiempo social, no puede enajenar ni remitir al indivi..;

duo.111111 (4) 

Más adelante, el mismo autor comenta. 

11 11 u Estos derechos que se derivan de la naturaleza del -

hombre, no dejan de existir aunque no conste en los códigos de 

nación alguna. Su sanción está gravada en nuestros corazones

por manos del Autor de todo lo creado con inefables caracte-

res y tienen un fundamento más sólido que el de las institu-

c iones humanas, 

11 La confesión que aquf se h.ace, es una prueba de que

los derechos que se refiere. a la seguridad, a la libertad y a 

la propiedad, no son los únicos derechos del hombre, sino so

lamente los principales, 111111 (5) 

(4) Monti.el y Duran, Isidro. Estudio Sobre Las G. lnd. Edi't.
Porrúa. 1979. pp, 571 

(.5) Op, c1t. pp. 575 
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St bien saft1l1 esta Constttuct6n al reconoc1•fe.nto 1 los 

derechos del h011br1 cOllo 11 b.1se 1 al o~Jeto de las tnstitu-

cf6n de 1917, tnflutda por un posfttvfsmo jurfdico. cambi6 r! 

dfcal .. nte sus prtncfptos, contemplindose en su naturaleza ª! 

cenchl que. 111 g1r1nths constitucionales, se reftere a las

ltbartades dela persona hu•an1, que astas no se crean, ni se

•odiffcan 11 gusto del 1egtslador, sfno que estas, estan rec~ 

nocfdas 1 1119urad1s por partenecer 1 la esencia •tsma de l1-

n1tur1lez1 hu•1n1. 

Es t11port1nte resaltar, lo que tndtca, al Lf c. Danfal filo• 

rano, en su estudfo da Otraclto Constitucfonal Maxtcana; respe~ 

to da los Dita.ates ce l1flr1do1 en el Congreso Constt tuyentt. que 

ca .. taron r1dfc11 .. nta 11 Const. del 57: 

.... tndfcHos que los debatas 1 fondo st. plantearon 11 .. 

dtscutir11 •1 Artfculo 3o, el 1l da dfctulb.re. los conservad! 

res llfcferon que concurrteran D. Vanusthno, para prastonar -

en su favor del proyecto constttucfonal de dfcrto precepto, ... 

que rach1z6 el dfctlmen d• la Co•tstan de Const1tuci6n. Tam

btfn en la 111111blea se derrot6 11 proyecto del Prt••r Jt'•· -
En asas Dtscusiones sa ftJaron lis orfentacfonts de los dos -

grupos de 11 1s1•bl11. 

"Los artfculos relativos 1 las 11bertade.s, di imprenta, -

d1 r1.unf&n y otros aspee tos de. las garantfas 1ndh1 dua le.s, -

ofracteron dtscusionas, paro en cierta for1111 un acuerdo fund!. 

mental. Fue al dtscutfrse 11 Artfculo 5; qua los renovadores-. 
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pruantaron ausente de todo contanfdo soctal. donde se divfdio 

1btert1mente 11 Congreso.••• (61 

Este 11h1110 autor seftlh los puntos preferentes de dichos 

Debates, y que 1 contin111cUn lo det11lo: 

Fueron los dtbltas en torno 11 1rtfculo s. los que l1ev1 

ron • h convfcc16n dt crear un capftulo dedfc1do a lu rela

ciones Obr1ro•P1tron1l. 

La vot1ct6n sobre ltbtrtad de expresf6n, dtl artfculo 7· 

se tnclin6 por qut1n1s 101t1nf1n que los dalttos surgidos de-

1111 no H dev•rhn juzgar como los del orden c011ún. 

Le tde1 d• un capitulo lspechl part la 111terh hlloral· 

H va 1tartencto p110. C111ndo un dfputado propone., 11 dfscutf.r

H el artfculo 9 Hyores segurfd1du sob.rt ltllerud d1 rea·-· 

nt611. 

El 1rtfculo 1.1 que •• reférh 1 11 propt1d1d de lu tfe-. 

rru 1 a 101 dtrecllos dtl poseedor, ceus6 Hyor duconsuelo f'. 

1ntr1 101 constttuytntes, porftu• solo cont1nf1n fnov1cfon1s • 

dt int•r•s secundario sobra al 1rtfculo vfgant• d1 1a Constf.;¡ 

tucf6n de 1857, sin 1t1c1r ninguna de 111 cu11thnt1 vft1lu

cuy1 rtsoluct6n exf gh una rtvolucUn que fldh stdo provoca· 

d1 1 i•puls1d1 por la n1c1sf d1d da una renov1ct6n 1lsolut1 en 

el rfgf•en de 11 propiedad rGstica. 

(i} Moreno, Dintel. Derecho Constttuctonal Mllltcano. 1911., •,~ 
Edft. G1lv1. pp, Z45 
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Aunque el d(ctimen sfgutó las lineas fundamentales del -

proyecto, se le lticieron adictones, entre ellas una fundamen

tal, al expresar que "la nación tendrá en todo tiempo el der!_ 

cho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dte 

te. el interés pObli.co". Por otra parte. se fincaron las bases

de. que en mate.ria de minerales y de aguas la corresponden a -

la n ad 6n e 1 de re cho in a 1i e.n ab le e. in destructible. de dom in lo. 

También la disposic16n de que las consectones que .la nact6n -., 

otorgue a los particulares a las sociedades civfles, o come.r

etales, constitufdos conforme. a las le.yes mexicanas, lle.raran 

la condici6n de que establecieran trabajos regulares para ex

plotaci6n de sus elementos. Todo con sentido tnterve.ncionhta. 

Un mejoramiento en el proceso para garanttzar los dare-

chos individuales y, lo que constituyó una gran inóvacl6n e.1-

ca~ftulo llamado del constitucionallsmo socfal. 

Es importantfsimo destacar, lo que e.sta e.startle.cfdo en -

nuestra Constituci6n, ya que estamos dentro de. un r~gimen de.

derecho, lo siguiente: 

El goce y el ejerctcto de los derecños a los que sa re-

fiera el artfculo lo deben ser.fnte.gros, conttnuos • tntnte-

rru•pidos y, por ello el propio precepto est11i.l1ca qua no po· 

dr&n ser suspendidos nt restrfngtdos, sfno en los· casos y 1.n-

111 condiciones consignadas 1.n la propta constftucf6n. Aluda· 

ute mandamiento. el artfculo 29. dal propto Cddtgo, la defensa 

de la fntegrfdad y contfnufdad de los Dere.cflos PGfiltcos J:nd1· 
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viduales se complementa en lo que atane a las relaciones jur! 

dfcas que pueda establecer el gobierno mexicano, con los go-

biernos de otros paf.ses, por la parte final del arttculo 15 -

de la constttuci6n vigente, que prohibe la celebración de con 

ventos o tratados en cuya virtud se alteren las garantfas y -

derechos otorgados por la propia constttuci6n, al hombre y al 

ciudadano. 

Dentro de los fundamentos del sistema jurfdico constitu

cional mexicano, seilala el Lic. Roberto Baez Marttnez, en su

es.tudio de derech.o Constitucional, lo siguiente: 

""" Nuestro actual sistema jurfd~co constitucfonal se ba 

sa y fundamenta en los principios del Derecho y del Derecho -

Constitucional, y, fste, a su vez, en la constitucf6n,que to

do Estado debidamente integrado con sus elementos: Territorio 

poblaci6n y gobierno, -como sostienen muchos autores a nivel

nacfonal e internacional, mundial-, .mantienen en vigencia y -

que observa en su prictica diaria, tanto en lo que se refiere. 

a su sistem6tica, como a su organizacf 6n que ambas forman la

untdad del mismo.u"" {7} 

Siguiendo al mismo autor, explica que en su aspecto hfs

t6rtco entre partidos e fde.ologfas, lo siguiente. 

"""Sostenidas por los grupos centralistas y fede.raltstas 

01 Baaz Martfnez, Roberto. Derecho Const. Edt. C&rdenas. Dfst, 
1'971. pp. '229 
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surg\ó la constttuci6n poll~fca de 1857, que se denatto entre 

la diferencia de opintones, taniéndo como base la dfversidad

de ideologta y criterios sostenidos por los hombres sobresa--

1 ientes de la época, que militaron en los grupos deliberales

Y conservadores¡ sin embargo, fué la Sttuaci6n Social, econ6-

mtca y polftica defines del siglo XIX y la primera década del 

siglo XX que origin6 la Revolución Mexicana, que trajo consi• 

gola elaboración discusión, aprobación y vigencia de u;~ume 

ral de artfculos constitucionales que fueron estampados defin! 

tivamente en la const1tuci0n de 1917, que ~a sfdo la primera

en el mundo en declarar y proteger lo que despues. se tia 11am! 

do • Garanttas Sociales', o sea, el derecho que tf~nen todos

los hombres para llevar una existencia digna y el derter de.1 -

Estado de asegurar para que asf sea. Mientras las garanths -

individuales -parte dogmitica-, extge al Es~ado una actitud -

de respeto para lióertades humanas -las cuales forman un cue! 

po donde el poder estatal no deb.e- aunque mucftas veces. lo hace. 

-penetrar-, las garanths soviales por el contratfo, - que, -

e.n parte constituyen la parte orglnica de nuestra constttu-

ct6n-, imponen a los gobernantes la ob.1igaci6n de asegurar al 

bienestar de todas 1 as clases integrantes de. li···ceiitu~ldad. Es .-- . 

ta11b1fn reconoctda de nuestra vigente constftuct&n.co110 una -

da las mis avanzadas del mundo y tiene la ~o&le ventaja da -

proteger 11 hombre tanto en su aspecto tndlvtdual co•o da gr!. 

po. De al H que se le clastftqua 1 c1ltftque. por los e.studto•. 

sos del Derecho Constftuctonal, del trabajo, ·d~l de segurtdad, 
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social, del agraria y de otras ramas jurfdicas, como la prim~ 

ra constitución sociallsta del mundo. 111111 (8) 

Realmente se ha comprobado en cuanto toca a reformas de

fndole social, que nuestra actual constitución ha marcado un

gran paso, procurando un beneficio indudable en bien de las -

masas, espedficamente de los proletariados, fundamentándose

por medio de la legislación agraria y obrera, incorporándose

en sus preceptos de propiedad privada, libertad de contr.ata-

ción1 individualtsmo, etc. Lo cual logra, los primeros indi-

ctos de la socialización o nacionalización de algunos recursos 

naturales del pafs 1 para provecho de la colectividad, persi-~ 

guiendo proteger la riqueza polftica, contra el acaparamiento 

del capitalismo, especialmente extranjero. Con mayor rango 

igual al propio de los preceptos constitucionales, existen 

las llamadas Declaraciones de Principios o Declaraciones de -

Derecho, que son un catalogo de lo que entre nosotros se den! 

minan Garantfas Individuales, aclarando que no únicamente los 

preceptos que organiz& al estado y los que determinan los de

rechos mb importantes del individuo, y de diversos sectores

sociales, sino tambtfn lo que han venido a garantizar determ! 

nidos fntereses fdeo16gicos, medf1nte su fncorporaci6n al De

recho PoJftico Supremo bajo el nombre de Leyes Constftuciona

le.s, co•o lis que. regulan entre nosotros la educaci6n pQblfca 

lArtfculo 3 Constftucfonal), las relaciones obrero patronales 

(S} Op. cft. pp. ZU 
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(Art1culo 123 Constitucional), el jufcfo de amparo (artfculo-

103 y 107 constitucional), la propiedad privada (artfculo 27-

c on s ti tu e i o na 1 ). 

En nuestro Sistema de Derecho, se establece el Jucio de

Garantf as, o Juicio de Amparo, el medio más eficaz para prote 

ger, salvoguardar y h.acer valer los derechos que se hayan im

plicftos en nuestra constituci6n. 

El Lic. Juventino v. Castro en su e.studio de el Sistema

del Derecho de Amparo, define el shtena jurfdico de Al!'lparo -

diciendo que es el: 

111111 Conjunto de normas y prop6sitos que disponen, recon.Q_ 

cen y garantizan derechos públicos subjetfvos de. las personas, 

para asegurar al mas alto nivel el amparo y la proteccf6n de

ellos frente a desconocimientos e invastones por parte de los 

funcionarios revestidos de poder público. 111111 (91 

El Derecho de Amparo no regula el manejo de los incumpl:!_ 

mlentos de derechos subjetivos ordinarios o públicos, por Pª! 

te de otros particulares, sino precisamente la violaci6n de -

los derechos pOblfcos subjetivos, (designadas como garan

tf1s constitucionales) provenientes de autoridades pdblicas,

Y• que el ejercici.o de esta acc(6n siempre se dirige en con.;.; 

tra de autoridades que supuestamente han violado las garan ~-

(9) V. Castro, Juventtno. El Sfst. del· D. da Amparo. Edft. P! 
rraa. 1979. pp. 3 



319 

tras constitucionales. Incrustándose en su sistema, un princ.!. 

pio rector del derecho de amparo. 

Es importante destacar que en primer lugar la autoridad

puede realizar actos positivos en contra de lo constitucional 

mente mandado, o bien abstenciones que incumplan 1o constitu

cionalmente ordenado (acto reclamado}, aclarando que no es-

trictamente es un acto, sino más bien una omisión, una conduE_ 

ta inconstitucional de la autoridad, y en el caso de las omi

siones en incumplimiento de los dipuesto como oblfgaci6n de -

hacer por la constituci6n, es una conducta que no se ajusta a 

la norma constitucional. 

Se fundamenta lo dich.o anteriormente, por el artfculo 80 

de la ley de Amparo, que prevee los efectos de la sentencia -

de amparo, en dos sf tuaciones: Como a::to positf vo, tenr& el -

efecto de restituir al agravfado en el pleno goce de la gara~ 

tfa violada¡ y en el aspecto de conducta negativa, omisa, el~ 

efecto sera, de obligar a la autoridad responsable a que obre 

en el sentido de respetar la garantfa de que. se trate. y a cum 

plir por su parte lo que la mfsma garantfa e.xtga, 

La principal caracterfstica del juicio de garantf as en el 

derecho mexicano, y 1 su vez 1 o distingue de otros proce.sos de 

control constttucion11 existentes en el extranjero, es de que 

lis sentencias de los Tribunales Federales nunca ttagan declara 

tortas genera les respecto de 11 le.y o actos reclamados, obje

to de· un proceso de amparo. Derivlndose a decir que es una --
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cuesti5n de Nacionalismo de Amparo, produciendo un Principio: 

La decisión judicial en un caso determinado es definitiva so

lamente respecto de las partes en litigio. 

Al llegar al último capítulo del trabajo denominado "Los 

Derechos Públicos Individuales", donde se analiza la fundame.Q_ 

tación de las garantías individuales, tomo como referencia 

principal las Constituciones de 1857 y la actual. Puesto que-

la primera a diferencia de las anteriores anuncia en una for

ma de catálogo, los derechos del hombre. Y la actual ya dete.r 

mina cuales son, y del medio más eficáz para salvaguardarlas-

y hacerlos respetar. 

Se han demarcado los sucesos jurídicos, políticos, econ! 

micos y sociales de nuestra hist6ria tales derechos, para ab! 

carlos dentro del aspecto normativo, en nuestra Constitución, 

como el factor det~rminante de las actf vfdades de los Qoberna . -
dos y sus gobernantes. 

El Derecho Constituctonal, aparect6 con el afisolutfsmo,

creanJo dos principios: La soberanfa, y la unidad del poder.

Para dar paso a la democr4Cia, donde surge el estado de dere

cho. 
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La Constitución de 1057, úbica a la libertad, la propie

dad, la seguridad de los individuos frente al Estado, siendo

derechos que se le reconocen al hombre en Constituciones pur~ 

mente polfticas, influidas por un individualismo jurfdico, al 

establecer en su artículo primero. Que son la base y el obje

to de las instituciones sociales. 

La constitución de 1917, o sea la actual, destaca princ.!_ 

palmente su función económica y social, elevadas a normas fun 

damentales; considerando al individuo en todas sus esferas de 

acción, como a la colectividad frente a otras funciones socf! 

les, económicas o jurfdica, que seftala el artículo prfmero de 

nuestro Código Polftico. 

Reconocida nuestra Constitución ante otras legislaciones, 

como la primera Constituci6n Polftica Social del mundo, en la 

que a travfs de ella, se llega a reivindicar tales derechos,

donde ya no se contempla al hombre-individuo, sino al ho111bre

soc1al. En la que es el resultado de la correlaci6n de fuerzas 

polfticas y sociales, elevados al rango de normas fundanenta

les. 

El Juicio constitucional, o Juicio de Amparo se h.a esta• 

blecido en nuestra Carta Magna, como instrumento jurtdico, P! 

ra hacer respetar las garantfas individuales de la viohcto-

nes o abtenciones, que tengan las autoridades estatales ante

cualquier gobernado o ante un grupo social o econ6mtco deter-

111in1do. 
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e o N e ~ u s I o N E s : 

1.- En el estudio realizado de los antecedentes hist6ri

cos y de su evolución de los derechos pOblicos indi

viduales se desprende la lucha continua en la que ha 

estado el hombre, para hacer respetar sus derechos -

ante las autoridades, por lo que en el transcurso del 

tiempo. se fueron creando instituciones y leyes, pa-r 

ra ser reconocidos y respetados por la autoridad gu

bernatha, que si desde un principio se tomó en cuen 

ta a la costumbre, conforme van desarrol14ndose las

sociedades 1 se van creando normas jurfdicas, consti

tuyendo lfmites al poder estatal. Ya hemos visto tan 

to el derecho consuetudinario, como con el derecho -

escrito, que se han ido regulando los derechos del -

hombre, ante. la sociedad, y el mundo entero, como es 

el caso de las Declaración Universal de los Derechos 

Human os. 

2.- El derecho natural al ser reconocido por el orden jy_ 

rfdtco positivo y sus elementos consu6stanctale.s de

i gua 1 dad y ltbe.rtad, se elevan al rango de Derechos-. 

PQblicos Subjetivos, que re.claman la e.xtstencia de -

una ob11gaci6n correlativa. Todo ello con e.l conteni 

do Jurfdico de. oflltgatorte.dad, tmperattvtdad, y- coe!. 

ci.tividad. 
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3.- los derechos públicos subjetivos, que nacen de la r~ 

laci6n jurfdica que implica la garantfa individual,

son evidentemente originarios,·puesto que existen P! 

ra el gobernado, desde que este nace, o se forma. Pa 

ra mayor abundamiento, se puede decir, que es, desde 

el momento en que es persona; ya sea ésta ffsica o~ 

moral, inde.pendientemente de sus condiciones o cir··

cunstancias particulares. 

4.- En su ejercicio jurfdico de los derechos que tiene -

el hombre ante el aparato estatal, esti la sftuaci6n 

de saber, que derechos se le reconocen al individuo, 

la forma de organización que toman los goóernantes,-

y las relaciones que se establezcan entre unos y otros. 

Y para el logro de la subsistencia común influfda 

más que nada por una realidad social, es necesario -

que. para el logro de ello, el individuo se subordine 

a un orden jurfdico existente. 

5.- La titularidad de los derechos que integran el objeto 

de las garantfas tndivtduales, surge por la Imputa-~ 

ci ón inmediata y di recta que h.ace la Constituci 6n a

l os gobernados respecto de las situaciones jurfdtcas 

abstractas que. se contienen en los preceptos que. las 

tn s t ttuyen. 

6.- Nuestra Constituci&n, es e.1 resultado de la exprestan 

de los derech.os del indi vtduo en todas sus esferas • 
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de acci6n y de la estructura y formas políticas de -

la sociedad organizada jurídicamente en su forma re

presentativa que es el Estado. Se constituye como -

Constituci6n que de ella eroga en sus artículos 40 y 

41. 

7.- Conforme a nuestra Constitución, se han esblecido en 

sus primeros 29 artículos, los derechos primordiales 

reconocidos al individuo, estando fuera del Smbito -

de las actividades polfticas o jurídicas de los Pode 

res estatales, para quedar perfectamente garantiza-

dos con instituciones del m&s elevado car&cter jurí

dico, que es nuestro Juicio Constitucional o Juicio

de Amparo. 

8.- Como consecuencia de la supremacía de la Carta Magna, 

es el pricipio de legalidad, siendo una conquista -

trascendental y efectiva en beneficio de los gobern! 

dos o sea, dentro de un orden jurfdico, creado y or-, 

gantzado por la Constituci6n. Todo ello se traduce en 

el bien social colectivo por la supresi6n del despo

tismo, aftadiendo que ademis de ser escrita, debe ser 

rfgida, con beneficio de los gobernados o sea, den-

tro de un orden jurfdico, creado y oroantzado por la 

Constituci~n. 
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9.- Se desprende de los enunciados constitucionales, que 

también el Poder Judicial en forma muy estrecha debe 

de cooperar con el Estado o autoridades gubertativas, 

para mantener el estado legal de resguardar a los gQ_ 

bernados contra actos de cualquier autoridad que vio 

le las garantfas individuales, como de conservar y -

de restablecer el e.quilibrio del régimen fe.de.ral del 

gobierno, en el caso de restringir o vulnerar la so

beranía de los Estados, o cuando se invada la e.sfera 

de la Autoridad Federal. 

10.- Como nos estable.ce el primer capftulo de nuestro C6-

digo Polftico, ninguno de los Tres Poderes Federales, 

tienen capacidad o facultad de violar o de descono-

cer, los derechos o garantías individuale.s; constgn! 

dos a favor de. los indfviduos e.n ejercicio de. sus --. 

funciones, porque en caso contrario, se recurr(rfa -

al Juicio Constitucional para obligar a los Poderes

Federales a respetar las garanths individuales, im

poniéndole la obligación de restitui.r las cosas al-. 

estado ~ue tcnfa antes de la violé'.ci6n constttudonal. 

11.- Los derechos individuales, en el campo del Derecho -

han ido evolucionando, para dar paso a los derechos-

s o e ia l es 1 p o r las re 1 a ci o ne s en t re. e 1 t r a b a j o 'f e 1 -

capftal, de las propiedad y de.1 trabajo, del traóajo 
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y del patron; para también repercutir en la totali-

dad de la vida social del individuo: En la familia,

e.n la escuela, o cualquier otra actividad colectiva. 

Encontr!ndose limitados, para cumplir con la función 

establecida en la Carta Magna, evitando desi~ualida

des a los grupos débiles de la sociedad. Contrayendo 

nuevas ramificaciones jur[dicas, sociales y económi

cas. 

12.- Del an&lisis hecho a los derechos individuales, den

tro de nuestra Ley fundamental, éstos son infe.riores 

en su jerarqufa normativa a los derechos sociales, -

ya que toda limitación a la li.óertad de.1 individuo -

e.n beneficio de la sociedad, se constituye como li-

óertad social, o sea que el interés del Qrupo humano 

d~~f 1, esta por encima del derecho de un solo hombre; 

proyecUndoS! como: Derech.os E.con6micos y Derechos -

Sociales, estatuyfndose en nuestra Constitución en -

el campo obrero, agrario y de segurfdad social. 

13.- St nuestro C6dfgo Polftico, preserva la situacf6n 

del gob.ernado, como su funci6n social, y de la orga

ntzacl6n del Estado. Crea el estatuto social reivin

dicatorio de las clases desprotagfdas, con la fun--

ci6n de realizar el ~tenestar colectivo, para el caso 

de que las autoridad•~ gubernatf ~as lncurrtesen en -

violaci.6n, abstenc16n de.sconoctmtento de los derechos 

del indivf duo o un grupo de h sociedad, estos tie·-
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nen el privilegio, que les consagra la Carta Magna,

para pedir el deb.ido acatamiento de los preceptos es 

tablecidos en ella. 

14.- Considerando lo que preserva la garantfa de Seguridad 

Jurfdica, la Autoridad Pública no lleva a cabo los -

mandatos constitucionales al practicar la detenci6n

de algún individuo. Puesto que en todo el procedi--

miento para la tntegracl6n del delito, se vulneran -

sus garantfas individuales de éste. 

15.~ Dentro d~ lo complejo que establece el artfculo 27 -

Constitucional, puede observarse en la pr~ctica, la

negaci6n de los Derechos POblicos Individuale.s; por

lo que toca al pequeño propietario, sea éste agricola 

o ganadero, ya que el Estado desistfma en su momento, 

el certi'ficado de inafectabilidad dejándolo en un e!_ 

tado de indefención, coartando asf el espfri tu que -

integra dicho ordenamiento. 
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