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INTRODUCCION 

En el presente trabajo comenzaremos por hacer una semblanza 

de la historia respecto de las Garantias Individuales del 

Juicio de Amparo, esto es, primeramente veremos como en el trans

curso de la historia y de las Constituciones que nos han regido, 

se trata de proteger, o se protege a las Garantías Individuales 

y no solo protegerlas, sino establecer que garantías se conside

ran como tales y que no pueden ser vulneradas ni restringidas 

por ninguna autoridad, para inmediatamente relacionarlas con 

el Juicio de Amparo, instrumento que fue creado precisamente 

para atenuar los abusos del poder y asi dar la debida protecci6n 

a las Garantías Individuales, Veremos como se ha regulado este 

Juicio en las distintas Leyes de Amparo que han habido en nuestro 

pal.s. 

Después de habernos situado dentro de los antecedentes 

hist6ricos antes 

de las Garantl.as 

señaladas, procederemos a hacer 

Individuales, comenzando por su 

un estudio 

definici6n 

y estableciendo el alcance jurídico que pudieran tener así como 

las relaciones que existen respecto de estas Garantl.as. 

En seguida entraremos al tema del Consentimiento, o sea, 

que se entiende por éste, como se perfecciona y cuales son los 

elementos esenciales que lo integran, 

Ahora bien, al igual que haremos can las garantias al 

estudiarlas particularmente después de haber vista sus anteceden

tes hist6ricos, haremos un estudio del Juicio de Amparo en gene-
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ral, comprendiendo ésto el estudio de los articules 103 y 107 

constitucionales, para después proceder 

de Amparo contra Leyes. 

estudiar el Juicio 

Después de analizar estas temas procederemos a relacionar

los al estudiar la supuesta improcedencia del Amparo por consen

timiento expreso o tácito de una ley violatoria de las Garantias 

Individuales, para poder explicar lo absurdo que resultaria 

este 11 conscntimiento'' cuando se afirma que las Garantías Indivi

duales del gobernado son preceptos de orden póblico por excelen

cia, que constituyen la cima del sistema jurídico mexicano, 

razbn por la cual, los derechos consignados a favor de los gober

nados son irrenunciables, y los actos de autoridad que se dicten 

en contravencibn 

ningún supuesto, 

tales Garantias no son convalidables bajo 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

SUMARIO: A. Generalidades, B, Constituci6n de 1824, C. Siete 
Leyes Constitucionales, D. Comisi6n Revisora de 1840. E, Pro
yecto de Constituci6n Yuca teca de 1840. F, Comisl 6n de 1842. 
G, Programa de la Mayada de los Diputados del Distrito Fe
deral de 1846, H. Acta Constitutiva y Reformas de 1847, I. 
Constituci6n de 1857. J. Ley de Amparo de 1861. K. Ley de 
Amparo de 1869, L. Ley de Amparo de 1882. M, Ley de Amparo 
de 1919. 

A, GENERALIDADES. 

Es a través del Juicio de Amparo como se evitan los abusos 

de poder se logra restablecer el equilibrio roto por las auto-

ridadcs, dándose le a las personas una arma legal básica, que 

le permita enfrentarse a las autoridades administrativas, cuando 

siente que le han violado o restringido sus Derechos Públicos 

Individuales, demandando el amparo y protecci6n de la Justicia 

contra los actos que han originado ese estado y se evitan por 

consiguiente, estos abusos o arbitrios del poder, restableciendo 

las cosas al orden legal estipulado en nuestra Carta Magna, 

De aqui se desprende que el Juicio de Amparo en términos 

generales tiene su fundamento 16sico en la Constituci6n Polltica 

que es donde se encuentran colocados los derechos individuales, 

por lo que sera necesario partir de un estudio de las diversas 

Constituciones que han regido a nuestro pais a partir de México 

Independiente para encontrar el momento de nacimiento del Juicio 

de Amparo. 

B. CONSTITUCION DE 1824, 

En esta Constituci6n promulgada en cuatro de octubre de 

mil ochocientos veinticuatro, se puede sostener que es pro-



piamente la primera Constituci6n que se le daba al México Inde-

pendiente por consi9uiente su preocupaci6n fué otorgarle 

una nueva estructura a la Nueva Nación Mexicana, estableciendo 

el sistema de Gobierna Republicano, Representativo, Popular 

y Federal, considerando que los nuevos legisladores influencia-

dos por la Constituci6n de los Estados Unidos de Norteamérica 

quisieron imitar al pais vecino para darle a México el régimen 

de República Federal (l), 

Ante la inestabilidad politica se dctermin6 que no podia 

ser reformada esta Constitución, sino pasados seis años y que 

no podría modificarse jamás en lo que disponla sobre la Indepen

dencia Nacional, Religi6n, Forma de Gobierno, Libertad de Im

prenta, y Divisi6n de Poderes Federales y Locales y estipulado 

que un proyecto de reformas pasase por dos sucesivos congresos 

para su aprobación, medida muy atinada pues se enfriaban las 

pasiones que pudiera suscitar una Reforma Constitucional, calma

ba la excitación que pudiera producirse, permitiendo que dos 

congresos que podían estar formados por hombres de Partidos 

Politicos distintos discutieron el punto hasta el extremo de 

quedar agotado con tranquilidad 

era conveniente (2), 

sin 11asi6n si la Reforma 

La importa'ncia de esta Constitución como antecedente del 

Juicio de Amparo, es que trat6 de preparar la independencia 

Cfr. CARLOS ECHANOVE TRUJILLO: La Vida Pasional e Inquietante 
de Crecenclo ReJ6n¡ tercera edicion corregida; editorial Po-
rr6a, Mixico, 1962, P. 72. 
Cfr. Ibidem. 
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del Poder Judicial, al determinar que la elecci6n de magistrados 

de la Suprema Corte debería de hacerse por la Legislatura de 

los Estados, sosteniendo así que propiamente el pueblo a través 

de sus representantes se encargarian de nombrar a los hombres 

que formarlan el Poder Judicial, dhndole en esta forma una inde-

pendencia respecto de los otros poderes, Sin embargo hubo dipu

tados como Cavar rubias que sostenía que el Poder Judicial, no 

era más que una emanación del poder Ejecutivo y de ahí que no 

tenla relevancia su menci6n como Poder Independiente; sin embargo 

~lanucl Crecencio Rejón, sostuvo en esta época, en su carácter 

de representante por Yucatán 1 en este primer congreso Mexicano, 

que: 

Si acaso el poder Judicial estuviese organizado lo 
mismo que en la Constitución española o la de los 
Estados Unidos de Norteamérica podría decirse que 
era una emanacibn del Ejecutivo: pero cuando se 
arregla de un modo particular en el proyecto que 
tenemos presentado al Congreso, ya de ninguna manera 
puede decirse que emana ni mediata, ni inmediatamente 
del Poder Ejecutivo (J), 

Sin embargo debemos concluir que esta primera Constituci6n 

de 1824, no contenía un enunciado de las garantias individuales, 

por lo que no podía prevecr un medio eficáz para proteger a la 

persona, contra las violaciones cometidas por el Poder, aunque 

en forma ligera, en su artículo 137 que preceptuaba las a tribu-

dones de la Suprema Corte de Justicia habla de las facultades 

de "conocer'', de las infracciones de la Constituci6n y Leyes 

Generales según se prevenga por la Ley. El Licenciado Hugo 

3 Ibidcm, 



8, Margain al comentar la parte de este precepto comenta: 

, , , de esta manera se estableci6 un control Consti
tucional en manos del poder Judicial que no tuvo 
vigencia por no haberse expedido la Ley Reglamentaria 
respectiva (4). 

4 

Sin embargo cabe finalizar que esta primera Constituci6n 

no contenía ningún principio de Supremacía Constitucional, pues 

no obstante que estaba influenciado por la americana, en donde 

se busa el Recurso Federal en este principio, los Diputados 

que asistieron a este Primer Congreso, se guiaban por una mal 

traducci6n impresa en Puebla de dicha Constitución además 

su máxima era organizar políticamente a México, establecer su 

forma de gobierno, sus 6rganos 1 etc., fué natural que no se 

preocuparan por los derechos del hombre y por ende que no se 

previera la forma de salvaguardarlos. 

C. SIETE LEYES CONSTITUCIONALES. 

En esta Constitución se cambia la forma de gobierno Federal 

a Central, mediante las llamadas Siete Leyes Constitucionales, 

estableciéndose aparte de los tres poderes conocidos, un cuarto 

Poder Conservador, el cual se integraba por cinco miembros que 

duraban en sus funciones dos años. Este super poder si asi 

puede llamarse, por las facultades omnimodas que tenía, vigilaba 

a los otros poderes, podía anular cualquier ley o acto que 

promoviera, llegando al extremo de tener facultade• para declarar 

llUGO B, MARCAJN: Los Derechos Individualcc 
en M~tcrln Administrativa; cpt ma 
México, 1964, P. 45, 

i\m aro 
orrua, 
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cual es la voluntad de la naci6n y con esta facultad tan abstrac

ta y . general se prestaba a que el Poder Conservador cometiera 

los más grandes abusos, los cuales no tenian medio de control, 

pues no previ6 esta constituci6n a quien corresponderia calificar 

los actos de dicho poder cuando en sus fallos o resoluciones, 

se cometían abusos contrarios a la Constitucibn, pues se estable-

cia textualmente que: 

Toda declaraci6n o disposici6n del Poder Conservador 
debe ser obedecida de momento y sin réplica por 
todas las personas a quien se dirija y corresponda 
la Ejecucibn,,, El Supremo Poder Conservador no 
es más responsable en sus operaciones más que a 
Dios y a la Opini6n Pública y sus individuos en 
ningún caso podrán ser juzgados ni reconvenidos 
por sus opiniones (5), 

Sin embargo es de hacer notar que se establece un brgano, 

a través del Poder Conservador, de control de tipo Politice 

para hacer respetar la Constitucibn, aunque en la práctica haya 

producido resultados desastrosos, se nota ya un primer ensayo 

para hacer preservar la Constituci6n a través de este poder 

Conservador, quien vigilaba a los otros poderes y los obligaban 

a cumplir la Ley Suprema, Aunque esto originaba pugnas y ruptu-

ras, dificultades enemistades entre los demás poderes pues 

sus resoluciones eran erg a omncs, esto es, con validez absoluta 

y universal. 

FERNANDO ARILLA BAS: El Juicio de amparo; Primers Edici6n•, 
Editorial Kratos; México, 1982, p.p. 26-28. 



6 

En el Control Politico que ejercia el Supremo Poder Conser

vador no existia el quejoso o agraviado propiamente, sino que 

con sus facultades tan amplias determinaba a su arbitrio cuales 

actos de los otros poderes eran inconstitucionales y sin más 

trámites que el de un simple decreto firmado por los cinco indi

viduos que los integraban podia declarar nulas las leyes o actos 

de cualquier Autoridad, con la única limitaci6n en el caso de las 

Leyes, que éstas debian ser anuladas, dentro de los dos meses 

siguientes su sanción, aqui se puede observar remotamente 

un antecedente de nuestro actual juicio de amparo en cuanto 

a la temporalidad para atacar una Ley Inconstitucional. 

Se puede sostener que en esta Constituci6n de mil ochocien

tos treinta y seis se encuentra un antecedente remoto del Juicio 

de Amparo en Materia Administrativa, cuando se faculta en ella 

al Poder Judicial el derecho de conocer de los "reclamos" que 

hicieran los individuos cuando existia una err6nea "calificaci6n" 

en los casos de expropiaci6n por causas de utilidad pública 

que hicieran mal el Poder Ejecutivo y asi cuando la Administraci6n 

Pública determinaba que una propiedad debla ser expropiada 

el afectado estimase que no era causa de utilidad pública 

podria acudir en "reclamo" ante la Suprema Corte o ante los 

Tribunales Superiores de los Departamentos en sus respectivos 

casos, para que se subsanara esa disposici6n administrativa 

y no se le privara de su propiedad,- Aunque Únicamente se cir

cunscribe este "reclamo 11 como así se le denomin6, al Derecho 

de Propiedad, en el caso de expropiaci6n, es de interés su men

c16n como antecedente h1st6rico, pues el individuo gozaba de 



una prerrogativa para oponerse, al Ejecutivo, en el caso visto 

para lograr salvaguardar su propiedad, aunque la extensi6n de 

este reclamo sea breve en cuanto a su alcance y forma, marca 

ya el sentir de otorgarle al individuo un medio eficáz para 

lograr defenderse de los abusos del Poder y además con la crea-

ci6n del cuarto poder se inicia un control para que una Constitu-

ci6n se observe y respete (6), 

O, COMISION REVISORA DE 1840, 

A mediados de mil ochocientos cuarenta, uno de los miem-

bros, de dicha Comisi6n encargada de proponer modificaciones, 

reformas o adiciones, a las Leyes Constitucionales de mil ocho-

cientos treinta y seis, el Jurisconsulto José Francisco Ramírez 

emite en un voto particular proponiendo la separaci6n y autonomia 

de los Poderes, mediante una serie de me<\idas tendientes a lo-

grarlo, abogando que la Supremo Corte estuviese dotada de inde-

pendencio, respecto al Ejecutivo y Legislativo y que se estable

ciere un niedio protector de la Constituci6n, para que cuando 

ésta fuera violada, cierto número de Diputados o Senadores o 

Juntas Departamentales, acudieran en "reclamo" ante la suprema 

Corte para subsanar la violaci6n cometida, Por otra parte, 

atinadamente critica al Supremo Poder Conservador, llamándolo 

monstruoso y ex6tico y que deberla ser substituido en sus funcio

nes de salvaguardar de la Constituci6n por las Autoridades Judi-

6 Cfr. IGNACIO BURGOA ORlHUELA: El Juicio de Amparo; Vigésima 
Edici6n\ Editorial Porrúa, }léxico, ·1983, p.p. 110 - 113. 
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ciales, aqui ya se nota en Ramirez el deseo de que el control 

de la Constituci6n sea ejercido por 6rgano judicial nos 

muestra un antecedente remoto de nuestro Juicio de Amparo, José 

Francisco Ramirez influenciado por lo benéfico que habia resulta-

do en Estados Unidos de Norteamérica el control de la Constitu-

ci6n por Organo Judicial sostiene textualmente: 

No pretendo añadirle a la Corte otra facultad 
dentro de su órbita; la idea parecerá extraña; pero 
no es enteramente nueva, ni carece de sólidos funda
mentos, antes se encontrará apoyada en la razón 
y en la experiencia. Una obra moderna, asi se ocupa 
de demostrar que la paz y la tranquilidad de la 
República del Norte no se debe a otra cosa que a 
la influencia que ejerce sobre ella su Corte de 
Justicia, además que esta experiencia es una prueba 
de bulto, sobran razones en que apoyarla (7), 

Aunque todas las ideas del licenciado José Francisco Ra

mirez no llegaron al terreno de la práctica es de señalar su 

importancia en este trabajo, por el mérito de haber pugnado 

en primer término por la supresi6n del nefasto Supremo Poder 

Conservador, en segundo por haber tratado de lograr una indepen-

dencia entre si de los poderes y tercero y más importante por 

pugnar por la creaci6n de un 6rgano judicial encargado del cum

plimiento de la Constituci6n en manos de la Suprema Corte, 

Ibidem, 



E, PROYECTO DE CONSTITUCION YUCATECA DE 1840, 

Como sostiene el Licenciado Carlos A, Echanove Trujillo, 

La Constituci6n Yucateca de mil ochocientos cuarenta 
debe su paternidad Don Manuel Crecencio Rej6n 
y en ella se consagra por primera vez el Juicio 
de Amparo, tal cual mucho después lo cre6 la Consti
tuci6n Nacional de mil ochocientos cincuenta y sie
te (8), 

9 

En este proyecto de Constituci6n Rejón, juzg6 conveniente 

insertar en él, diversas garantias individuales, tales como 

la Libertad Religiosa, de pensamiento, de imprenta, etc,, pero 

pens6 que no s6lo bastaba su enumeraci6n o declaraci6n sino 

que era necesario prever un medio eficaz para hacerlos valer 

y para tal efecto propone textualmente: 

Que se revista a la Suprema Corte de Justicia de 
un Poder suficiente para oponerse a las providencias 
anticonstitucionales del Congreso, y a las ilegales 
del Poder Ejecutivo, en las ofen•as que se hagan 
a los Derechos Politices y Civiles de los habitantes 
del Estado¡ y que los jueces se arreglen en sus 
fallos a lo prevenido en el C6digo Fundamental, 
prescindiendo de las Leyes o Decretos posteriores, 

que de cualquier modo lo contrarien. 

Asi se pondrá un dique a los excesos y demasias 
de las Cámaras y los ciudadanos contarán con un 
arbitrio para reparar las injusticias del "Ejecutivo 
del Estado, sin verse en la precisi6n de exigir 
responsabilidades, contra funcionarios, que tendrian 
mil medios de eludirlas, y que cuando se exigiesen 
s6lo darán por resultado la aplicaci6n de una pena 
a los trasgresores de la Ley, y jamás la reparaci6n 
completa del agravio de las facultades indica
das,,,,,", "Dotado asi el Poder Judicial de las 
facultades indicadas, no queda desnaturalizado de 
su esfera, tampoco se hace de él un poder temible, 
cual lo seria si se le encargase de impugnar las 
leyes de un modo teórico y en general; pues que 

8 C. ECHANOVE TRUJILLO~ Op cit; p. 256, 



entonces al exigirse en cesor del Legislativo, entra
rla abiertamente en la escena polltica" (9) 

M&s adelante afirma Don Manuel Crecancio Rej6n: 

Que la Corte Suprema al dictar sus sentencias 
no tendria por objeto más que el descargar el golpe 
sobre un interés personal y la Ley sblo se encontra
da ofendida por casualidad, aún asi de todos modos 
la Ley no quedada destruida; se disminuiría fuer?.a 
mon1l, pero no se suspenderá su efecto material 
(10). 

10 

N6tase ya en esta parte la percepcibn tan brillante que 

tuvo Crecencio Rej6n al determinar los efectos de las sentencias 

de amparo y al prevenir su relatividad con una determinaci6n 

clara, para que no se pensara que el Poder Judicial iba a poder 

juzgar los actos de los otros poderes en forma general, sino 

sólo ocupándose, en el caso particular sobre el Juicio planteado, 

Al respecto el señor Licenciado Peniche L6pez expresa; 

Leyendo esas ideas de Rej6n sobre la esencia 
intima del Juicio de Amparo, sobre su mecanismo 
interior, sobre la manera en que las sentencias 
de los Jueces no producen desgracia de la acción 
indirecta o refleja que hiere de modo particular 
sus actos tildados de anticonstitucionales, no puede 
uno menos que admirarse de lu visión clarísima que 
tenia del funcionamiento de la Institución que imagi
naba (11), 

La obra fantástica de Rej6n llegb al punto culminante 

al considerar que podian caber dentro de la protección constitu-

cional los actos del Poder Judicial, afirmando que en muchas 

9 Ibidem: p.p.267 - 269. 
10 Ibidem1 p. 269, 

11 lbidem¡ p. 270, 
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sentencias judiciales se quebrantaban las garantías, ya sea 

en cuanto al procedimiento que es inconstitucional o bien en 

el momento de pronunciar el fallo y así sostuvo a la letra: 

Corresponde a los Jueces de Primera Instancia 
amparar en el goce de los Derechos garantizados 
a los que pidieren su intervención contra cual.quier 
funcionario que corresponda al Orden Judicial •• (12). 

Aquí de este breve enunciado adviertáse también la enorme 

clarividencia que tuvo Rejón al considerar necesaria la instancia 

de agraviado o quejoso, para poder poner en marcha el procedi-

miento judicial de Amparo, siendo pues indispensable que ei 

individuo, pidiere la intervención de la Autoridad Judicial 

para iniciar el Amparo. 

También corresponde el mérito de Don Manuel Crecencio 

Rejón el haber usado por primera vez el verbo "amparar" cuando 

sostiene en uno de los artículos de l1 iniciativa del l'royecto 

de Constitucibn pnra Yucatán que: 

Corresponde a este Tribu~al (el Superior del 
Estado) el amparo o goce de sus Derechos a los que 
pidan su protccci6n contra las Leyes o Decretos 
de la Legislatura que sean contrarios a la Constitu
ción; o contra los procedimientos del Gobierno o 
Ejecutivo reunido, cuando en ellos se haya infringido 
el C6digo Fundamental, o las Leyes, limitándose 
en ambos casos a reparar el agravio en la parte 
en que éstas o la Constitución hubiesen sido viola
das (13). 

Es importante la obra de Rejón por todo lo anteriormente 

señalado, sin embargo es deber resaltar como afirma el Licenciado 

12 Ibidem. 
13 lb id cm¡ p. 272. 
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Hugo B, Margain a Titulo de conclusi6n de esta Constituci6n 

de Yucatán de mil ochocientos cuarenta que: 

La Obra de Rej6n es s6lo un mero antecedente 
del amparo, ya que en una Constituci6n de una entidad 
federativa Únicamente se puede idear un régimen 
de vigilancia de su propia Constituci6n local, y 
lo que se persigue es un sistema Federal de Control 
contra las leyes o actos, Sin embargo, Rej6n logr6 
un sistema de vigilancia Constitucional en el ámbito 
en que podia estabiecerlo y estructur6 el primer 
intento jurisdiccional para mantener incólume la 
Constitución, en un caso local, con la finalidad de 
evitar actos arbitrarios (14) 

F, COMISION DE 1842. 

En el año de mil ochocientos cuarenta y dos, se estableci6 

una comisi6n integrada por siete miembros, con la finalidad 

de reformar la Constituci6n de mil ochocientos treinta y seis 

y dar al pais una nueva Constituci6n de sus integrantes, cuatro 

se seguian inclinando por el rbgimen Centralista como se concebia 

anteriormente los otros tres miembros que eran Muñoz Ledo, 

Mariano Otero Espinosa de los Monteros, se proclamaron por 

la República Federal, presentando para tal objeto un Proyecto 

conocido como el de la Minarla, en el cual se sientan las bases 

incuestionables que servirán de cimientos más tarde, para nuestro 

Juicio de Amparo. 

Esta Constituci6n es de tendencia marcadamente individua-

lista al declarar que los Derechos Individuales debian ser el 

objeto primordial de protecci6n de las Instituciones Constitucio-

14 H. B, MARGAIN: Op, ciq p. 48, 



neles asi en su artículo 4• se preceptuaba que: 

La Consti tuci6n reconoce los derechos del hombre 
como la base y el objeto de las Instituciones Socia
les, todas las leyes deben respetar y asegurar estos 
derechos, y la proteccibn que les concede es igual 
pare todos los individuos, y en su artículo siguiente 
se hace una enumeraci6n de tales derechos amenazando 
e quién los violare con penes en le que no cabría 
ni amnistíe ni indulto, 

13 

Además, no solamente se listaron las garantías del goberna-

do, sino que se previ6 un modo procesal de garantizarlas, así 

vemos que en el articulo ochenta y uno del Proyecto de Minoría 

se estableci6 que: 

Todo acto del Poder Legislativo o del Ejecutivo 
que se dirija e privar a una persona determinada 
de uno de los derechos garantizados, podía ser re
clamado ante la Suprema Corte, se decidida sobre 
la querella definitivamente. 

En este caso se estableda un control ejercido por 6rgano 

jurisdiccional de una Ley el control ere de tipo político, pues 

la Suprema Corte 6nicamente serviría de conducto para la tramita

ci6n del juicio, pues las promociones que recibiera en este 

caso las debería enviar a las Legislaturas Locales o Federales 

respectivamente, para su estudio y una vez resuelto por éstas, 

la Corte únicamente se encargada de notificar la resolucibn, 

de los que resulto que en éste proyecto de Minoría se estableci6 

un sistema de control mixto (15). 

15 lbidem; p.p. 46-49, 
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El Licenciado l!ugo B. Margain, al comentar esta Constitu

ci6n dice que: 

El sistema de control mixto se urdi6 con la 
intenci6n de respetar el principio de la división 
y equilibrio de los Poderes, lo que ha suscitado 
criticas, puesto que en el fondo se enfrentaba al 
Congreso Federal con las Legislaturas Locales, con 
peligros que sólo podemos imaginar, supuesto que 
el proyecto, nunca pasó al terreno de la práctica. 
Por otra parte, no se acierta a comprender corno 
el Poder Judicial, de acuerdo con el proyecto, estaba 
capacitado para proteger al individuo, si únicamente 
se le permitía analizar las violnciones de garantias 
y no competente para entrar al examen de la Constitu
cionalidad de la Ley que fundaba el acto, ya que 
s6lo llegando al estudio de dicha constitucionalidad 
se puede proteger de modo efectivo al particular. 
De nqui que se del:e encomendar al Poder Judicial la vigi
lancia , sin limitaciones del respeto a la Constitu
ci6n (16). 

Lo interesante de este Proyecto de Minoría es que se previ6 

la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, que 

les cosas se dejaran en el estado en que se encontraban antes, 

de la supuesta o real violaci6n alegada entre tanto no se resol-

viera sobre la constitucionalidad inconstitucionalidad de 

fondo del asunto en cuesti6n, lo que le vinó a dar al Juicio 

de Garantias la fuerza t6nica como en nuestros di as, para 

el efecto de que no se realizaran por la autoridad responsable, 

actos de seguirse adelante, originarían en el quejoso, situacio-

nes de imposible reparación. Por otro lado ya se consignaba 

en dicho documento el tiempo en que debiera reclamar, fijándolo 

en quince dias para el caso de actos arbitrarios cometidos, 

16 Ibídem, 
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por autoridades distintas de las del Poder Legislativo, pues 

el amparo contra las leyes tenia un plazo de treinta días a 

partir de su publicaci6n. Tales plazos son en nuestros dias 

computados en idéntica forma. 

Además de este proyecto existe un embri6n de lo que hoy 

en die conoce en última instancia la Corte o ses lo que constitu-

ye un resumidero de todos los asuntos que se ventilan en los 

Estados como Tribunal de Tercera Instancia al facultársele para 

conocer de todas las competencias que se susciten entre los 

tribunales de los Estados cuando tenga que dirimirse algún asunto 

judicial, 

Este proyecto de mil ochocientos cuarenta y dos, desgracia

damente no lleg6 al terreno práctico, pero sirvi6 de punto de 

partida, paro que años más tarde, se instituyera nuestro Juicio 

de Amparo. 

~ PROGRAMA DE LA MAYORIA DE LOS DIPUTADOS DEL DISTRITO FEDERAL 
DE 1846, 

Es de vital necesidad, consignar en este estudio, dicho 

documento por la genialidad de sus autores, en los que resalta 

nuevamente la figura de Manuel Crecencio Rej6n, pues ya enfoca 

en forma más directa concreta el sentir de esa época para 

concebir la necesidad de un juicio de garant!as, que salvaguarde 

los Derechos del Gobernado y así vemos como en su parte expositi

va Rej6n afirma textualmente: 

Que atropelladas frecuentemente las garantias 
del individuo con la mayor impunidad por los funcio
narios P6blicos, es de urgente necesidad prever 
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para lo sucesivo la repetici6n de semejantes atenta
dos haciéndose al efecto una solemne declaraci6n 
de Derechos y estableciéndose recursos eficaces, 
para remediar desde luego las arbitrariedades que 
puedan en esta parte cometerse (17), 

Para tal efecto Manuel Crecencio Rej6n junto con Fernando 

Agrega Y José Maria del Río, disponen en ente breve trabajo, 

que se establezca como requisito indispensable para tener vigen

cia en todas las constituciones una enumeraci6n exhaustiva de 

los Derechos Públicos Individuales, para que sean conocidas 

por todos los hombres, pero que asimismo para hacer efectivo 

este anunciado la Constituci6n deberá estipular: 

Primero,- Que los Jueces de Primera Instancia amparen 
en el goce de los citados Derechos a loa 
que pidan su protecci6n contra cualesquiera 
funcionario que pertenezca al orden judi
cial decidiendo breve y sumariamente las 
cuestiones que se susciten sobre los asun
tos judiciales. 

Segundo,- Que la injusta negativa de los Jueces 
al otorgar el referido amparo, así. como 
de lo atentados cometidos por ellos contra 
los mencionados derechos, conozcan sus 
respectivos superiores con la misma prefe
rencia remediando desde luego el mal que 
se les reclama y enjuiciando de inmediato 
al Juez omiso o que conculque las citadas 
garantías. 

Tercero.- Que los fallos de los Jueces sobre el 
Amparo de que se trata sean puntualmente 
obedecidos y acatados por todos los funcio
narios públicos de cualquier clase y condi
ción que sean, so pena de privación del 
empleo y sin perjuicio de las otras que 
demanda el caso, de la desobediencia y 
resistencia o cumplidos según la Ley lo 
disponga. 

17 C, ECHANOVE TRUJILLO: Op. cit;p. 281. 
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Este programa de mil ochocientos cuarenta y seis resalta 

la importancia de la obra de Rej6n al considerar ya dentro 

del Juicio de Amparo una nueva f6rmula para el efecto que las 

sentencias en dicho juicio fueran acatadas por funcionarios 

y autoridades responsables, y no quedaran como simples declara

ciones líricas del Poder Judicial; sino que tuvieran la coercibi-

lidad requerida para que sus resoluciones se cumplan y no fueran 

letra muerta. Sin embargo, es de hacerse notar, corno se indic6 

en un principio que no tuvo importancia práctica alguna, pero 

nos sirve como pauta a seguir en este estudio como antecedente 

en el Juicio de Amparo (18), 

H. ACTA CONSTITUTIVA Y REFORMAS DE 1847. 

En el año de mil ochocientos cuarenta siete en el Acta 

de Reformas, obra exclusiva de Mariano Otero, se bosquej6 con 

más precisi6n el Juicio de Amparo al colocar al Poder Judicial 

como salvaguarda de las garantías, ante los frecuentes ataques 

de diversas autoridades sostener que dioho Poder Judicial 

es el protector nato de los Derechos Particulares. 

Mariano Otero en el articulo 25 preceptúa que; 

Los Tribunales de la Federaci6n ampararan a cual
quier habitante de la República en el ejercicio 
y conservaci6n de los derechos que le conceda ésta 
Constituci6n y las leyes constitucionales, contra 
todo ataque de los poderes Ejecutivo y Legislativo, 

18 Cfr. JOSE R. PADILLA: Sin6psis de Am~aro; primera re
impresi6n de la primera edicion; C rdenas Editor y 

Distribuidor, México, 1985, p.p. 65-68, 



ya de la Federacibn, ya de los Estados, limitlrndo
se dichos Tribunales a impartir su proteccibn en 
el caso particular sobre el que verse el proceso, 
sin hacer ninguna declaracibn general de la Ley 
o del acto que la motivase (19), 

18 

Sin embargo, este precepto fué letra muerta y quizá no 

tuvo aplicacibn por falta de ley reglamentaria, pero la inicia-

tiva revela la inquietud de Otero para salvaguardar los derechos 

del individuo, dándoles una proteccibn eficaz y que se iba a 

reflejar en la Constitucibn de 1857, Por otra parte, la impar-

tancia de Otero adquiere grandes proporciones para el hecho 

de haber sido él quien le di6 al Juicio de Amparo, la fisonom:la 

como hoy la conocemos, entre otras cosas, que el amparo no hi-

ciera declaraciones generales de los actos que la motivasen, 

esto es, la relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, 

para evitar en esta forma una intromisi6n desmedida del Judicial 

y convertirlo en un super poder, si sus declaraciones tuvieran 

efecto general pues derogar:lan de una plumada, situaciones crea-

das por los otros poderes originando un estado de choque entre 

si, Antes de entrar al estudio de la Constituci6n de 1857, 

debemos concluir que es indiscutible, que tanto Rej6n como Otero, 

tienen sus merecimientos que nadie puede negarlos, aunque como 

es natural también tuvieron omisiones, pero éstas son inferiores 

a sus magnificas aciertos, 

19 Ibídem; p.p. 69-74. 
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I, CONSTITUCION DE 1857, 

El 18 de febrero de 1856, después de 35 años de haberse 

logrado la Independencia de México, el Presidente Comonfort 

inauguraba en la Ciudad de México el Soberano Congreso Constitu-

yente, siendo Presidente de dicho Congreso Don Ponciano Arriaga, 

En esta Constituci6n ya se contiene un enunciado muy claro 

de los Derechos del Hombre, preocupados los Constituyentes por 

los eternos abusos del poder quisieron proteger al individuo, 

de los años amargos de Dictadura del General Santa Anna, habién

dose constituido como obsesi6n otorgar al individuo sus derechos 

p6blicos en forma expresa. 

En la sesi6n del 29 de octubre de 1856, de gran trascenden

cia se discut1an las facultades de la Suprema Corte, en cuanto 

a medio de control de los actos de las demás autoridades, el 

Diputado Anaya Hermosillo sostenla: 

Al dar al Poder Judicial ingerencia en los actos 
de todas las demás Autoridades, es contraria al 
principio de que nunca se depositen dos o más poderes 
en una misma corporaci6n o persona, pues se destrui
ría la independencia de los poderes y es absurdo 
que se aumenten tanto las atribuciones del Poder 
Judicial que jamás ha dado pruebas de patriotismo, 
de justicia, ni de energ1a y que, por lo mismo, 
no puede merecer la confianza ilimitada de los Pue
blos. En lo adelante, estando a su arbitrio califi
car y derogar las Leyes, las aplicará s6lo cuando 
quiera, pudiendo eludir los deberes que la Constitu
ci6n le impone, 

Por lo tantol el poder Judicial, hecho superior 
a la Soberan a del Pueblo, todo lo trastornará, 
no habrá Garantías Individuales y reinará por fin 
un caos espantoso, perdiéndose todo principio democrá-
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tico (20). 

El Diputado Ocampo en relacibn a lo dicho por su Colega, 

afirma que tal cosa pudiera ocurrir si es que no se le da al 

juicio de amparo efectos relativos en la sentencia y que de 

esta manera, al no haber declaraciones generales respecto a 

lo establecido por las Actas o Leyes de otros Poderes no se 

originarán choques ni invasiones como lo sostiene el Diputado 

Anaya Hermosillo, y para tal efecto, Ocampo remite el problema 

al Acta de Reformas de 1847 en donde como ya se afirmb anterior-

mente, don Mariano Otero ya habia previsto la relatividad de 

la sentencia de amparo, para evitar que la Suprema Corte en 

sus fallos hiciera declaraciones generales que pudiera lesionar 

la independencia de los demás poderes, 

Así, al terminarse la Constituci6n de 1857 del 5 de febrero 

de ese año, ya contiene en su parte primera un enumerado de 

las Garantías Individuales, así como el modo de garantizar a 

los gobernados que las Autoridades cumplen fielmente con la 

Constituci6n. 

partir de ese momento el control de la Constitucibn, 

quedaba encomendado a Organo Jurisdiccional, ya que la Suprema 

Corte iba a conocer de los actos o Leyes que el particular esti

mara violatorios de sus Derechos Públicos Individuales, lográndo-

se así que hiciera posible la Justicia Mexicana, del Juicio de 

20 FRANCISCO ZARCO: Historia del Congreso Extraordinario Consti
tuyente 1856-1857(Notas de Catalina Sierra Casasus); primera 
reimpresi6n de la primera edici6n; Colegio de México, Fondo de 
Cultura Econ6mica, México, 1956, p. 781, 
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Ampara, tal como es conocida en nuestra época. .El artículo 

101 de dicha Canstituci6n es igual al 103 de nuestra Canstituci6n 

actual y textualmente dice: 

Las Tribunales de la Federaci6n, resolverán todas las 

controversias que se susciten: 

1.- Por leyes a actos de cualquier Autoridad que violen 

las garantías individuales, 

11.- Par Leyes o Actas de la Autoridad Federal que vulneren 

o retrinjan la soberanía de los Estados, y 

III,- Por Leyes o actos de las Autoridades de éstos, inva-

dan la esfera de la Autoridad Federal (21). 

En el articulo 102 de la Constituci6n de 1857 se disponía 

que el Juicio de Garantías debcria ser interpuesta a petici6n 

de parte agraviada, par medio de procedimientos y formas del 

arden jurídico que determinará una Ley, La sentencia será siem

pre tal que se ocupe de individuos particulares, limitándose 

a protegerlos ampararlos en el caso especial sobre el que 

verse el proceso, sin hacer ninguna declaraci6n general respecto 

de la Ley o acto que la motivase (22), 

Desde el año de 1856 el Congreso Constituyente, pugnaba 

por una reglamentación adecuada del Juicio de Amparo, urgidos 

par la necesidad de tal Recurso ya que en el país según Francisco 

21 Cfr. J.R. PADILLA: Op cit; p. 78, 
22 Cfr. lbidem, 

:¡ 

( 



Zarco, sostenla a la letra: 

Los Gobernantes violan los derechos y las garan
tias Individuales, llégose a creer entre nosotros, 
en un tiempo de luctuosa memoria, que el Poder Legis
lativo no debla reconocer límite• y que para su 
competencia irregular monstruosa, era lo mismo 
dictar leyes retroactivas, que señalar o aplicar penas 
a casos espec1a1t!s 1 decretar prescripciones, alterar 
la naturaleza de los contratos, en fin atacar y 
destruir los Derechos del Hombre (23), 

22 

Hasta aquí abarca el estudio somero de los antecedentes del 

Juicio de Amparo y de la protecci6n a las Garantías Individuales 

en referencia con las diversas Conatituciones que nos han regido, 

en adelante señalaremoa las leyes orgánicas diversas que ha 

habido a partir de la Constituci6n de 1857, que como vimos ya 

en su articulo 102 preceptuaba la autorizaci6n de una Ley Regla

mentaria, la cual se expidi6 hasta el año de 1861. 

J, LEY DE AMPARO DE 1861. 

Esta Ley fue promulgada el treinta de noviembre de 1861, 

siendo Presidente de la República don Benito Juárez, aunque 

en realidad pocos veces se recurria al amparo, pues su claridad 

e inteligencia no son muy precisos, a través de los 34 articules 

que la integraban, y de los cuales más adelante se hace un análi-

sis, 

Artículo lo.- Se concretaba o hacer referencia o que 
los Tribunales Federales son exclusivamente compe
tentes, simPre que se trate de rcbalir ·leyes de 
la Uni6n, o de invocarlos para defender algún derP
cho en los t6rminos de 6sta Ley, · 

23 Cfr, F. ZARCO: Op cit; p. 793. 
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Articulo 2• .- Todo hobitante de la Rep6blica, que 
en su persona o intereses crea violadas las garan
tías individuales que le otorga la Constituci6n 
o sus leyes orgánicas, tiene derecho de ocurrir 
a la Justicia Federal en la forma que prescribe 
esta Ley, solicitando amparo y protecci6n. 

Del simple enunciado de estos dos artículos salta a la 

vista, que esta Ley Orgánica ya le estaba otorgando mayor ampli

tud al Juicio de Garantiaa, al disponer que se podía ocurrir 

no solamente al Amparo, para el caso de violaci6n a las garan

tías individuales, sino también de cualquier ley, extensi6n 

y amplitud que iban a traslucirse en nuestra época al constituir 

el Juicio de Garantías, desvirtuándose su naturaleza esencial, 

para ser un arma usada no solamente para protecci6n de los Dere

chos Públicos sino contra todo acto de autoridad a través de 

la interpretacibn tan amplia que se di6 a los articulas 14 y 

16 constitucionales. 

El articulo 3º determinaba que el Amparo se promoverla 

ante el Juez de Distrito sin mencionar ningún requisito que 

debiera fundamentar dicha petici6n de amparo, sino únicamente 

explicaba la Ley que debla hacerse por escrito expresando el 

hecho de que en concepto del agraviado se habla cometido la 

violaci6n constitucional. 

En el articulo 4' se disponia que el Juez de Distrito 

correría traslado de dicho escrito al promotor fiscal, paz el 

término de tres dlas, para que manifestara si era procedente 
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conceder la suspensi6n de los Actos Reclamados, Aqui ya se obser-

va la figura del Promotor Fiscal que es lo que se conoce en 

nuestro actual Juicio como Ministerio Póblico. 

Los articules s• al 12• se referian al procedimiento, 

al término, de pruebas que era de 8 dias, a que las sentencias 

que negaran el amparo eran apelables ante el Tribunal de Circuito 

respectivo, a que ae debe dan de publicar en los peri6dicos, 

etc. 

Pero es de observarse que en esta ley no se reconocia 

como parte del Juicio al tercero perjudicado, ni se determinaba 

con precisibn y claridad los efectos de la sentencia, pues parece 

ser que los legisladores no previeron que al otorgarse el ampa

ro, el quejoso deberla ser restituido en el goce de sus garantias 

sino más bien en considerar al juicio como una queja en contra 

de la Autoridad Responsable para exigirle una responsabilidad, 

derivada de su conducta no apegada a la Constituci6n, tal se 

desprende de la lectura del articulo 12•, que estipulaba en 

su parte relativa: 

La sentencia se comunicará oficialmente al Go
bierno del Estado, para exigir la responsabilidad 
que haya, en la autoridad que dictb la providencia. 
Si la autoridad es federal no pasará testimionio 
su Superior inmediato para lo que hubiera lu
gar. 

Esto no nos aclara los efectos de la sentencia en cuanto 

al quejoso, pues no se determinan con exactitud los efectos 

restitutorios que debía tener al otorgarsele el amparo. 

Los articulas siguientes disponían que las sentencias 

t. 
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pronunciadas solo favorecen los litigantes nunca podrán 

alegarse por otros, asimismo se estableci6 el Recurso de Súplica 

que era cuando la Suprema Corte conoda de dicho recurso y que 

se podio interponer en el caso de que el Tribunal de Circuito, 

al estudiar la apelaci6n revocara la sentencia favorable al 

quejoso, la que deberla de resolver si era procedente o improce-

dente en el término de quince dias (24), 

En concreto como se afirm6 al principio, esta primera 

Ley de Amparo no tuvo la efectividad deseada, pues realmente 

no estaba correctamente reglamentado el Juicio de Garantías, 

siendo en algunas partes poco preciso, pero sin embargo se encie-

rra una serie de conceptos fundamentales que sirvieron de pilar 

a las posteriores reglamentaciones como se verá más adelante, 

K. LEY DE AMPARO DE 1869 

Esta Ley fue expedida el 20 de enero de 1869 bajo la Presi-

dencia de don Benito Juárez, Esta segunda reglamentaci6n es 

más breve a la anterior pues solamente esta contenida en 31 

articules, sin embargo, arroja más precisi6n y claridad sobre 

el Juicio de Amparo, 

Se dividia en 5 capitules dentro de los cuales los más 

importantes para señalarse son: 

Capitulo 1.- Introducci6n al Recurso de Amparo y Suspenai6n 

del Acto Reclamado, 

24 Cfr, JOSE BARRAGAN BARRAGAN: Proceso de Discusi6n de la Ley 
de Amparo de 1869 1 primera edici6n¡ Universidad Nacional 

Aut6noma de México, México, 1980, P·~B7-l03, 
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Aqui ya la f6rmula propuesta por don Mariano Otero es 

completamente aceptada en esta Ley al determinarse que los Jui

cios de Amparo se promoverán a petici6n de parte agraviada y 

la sentencia será siempre tal, que solo se ocupe de individuos 

particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso 

especial sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna decla

raci6n general respecto de la Ley. También en este primer capí

tulo se establece la noci6n de suspensi6n Provisional del Acto 

Reclamado determinándose que el informe previo lo deberla rendir 

la Autoridad Responsable en el término de 24 horas, 

Estos serian los conceptos más sobresalientes del primer 

capítulo de esta Ley, 

Capitulo 11,- Unicamente establecía que el Juicio de Amparo 

no era admisible en negocios judiciales, esto 

ae hizo por el temor que ae tenia de perderse 

poder judicial, en forma por demás err6nea 

limitar los alcances del Juicio de Garantías, 

probablemente 

la unidad del 

criticable, de 

Capitulo 111.- Se refería a la sustentaci6n del Recurso, 

estipulando en concreto nociones que nuestra Ley positiva ha 

recogido tales como: 

Que la Autoridad Responsable 

justificado asimismo determinaba en 

debeda rendir 

que la partes 

un informe 

disponían 

de 6 dias para tomar los apuntes necesarios para alegatos, 

que en el término de dias el Juez pronunciaria sentencia. 

En esta Ley 1 desaparece el Recurso de Súplica que como 
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la Ley de Amparo anterior lo consagra, la funci6n de la Suprema 

Corte iba a ser la de revisar oficiosamente todas las sentencias 

pronunciadas por los Jueces de Distrito, con esto se le daba 

al Juicio de Amparo una fisonomia muy particular y de estricto 

celo o temor de que los Jueces de Distrito al resolver cometieran 

injusticias y por ende incumbía a la Suprema Corte revisar nueva

mente todas las sentencias pronunciadas por los Juece~, revocan

do, confirmando o modificando las de Primera Instancia (25), 

En esta Ley tanto como la anterior de 1861 realmente no 

se encierran conceptos que sean aplicables al Juicio de Amparo 

en Materia Administrativa pero como antecedentes por sus propios 

conceptos los elementos que van configurando, es de vital 

necesidad irlos señalando para ir conociendo la evoluci6n de 

nuestro Juicio de Amparo. 

L, LEY DE AMPARO DE 1882 

Esta Ley fue expedida el 14 de diciembre de 1882, siendo 

Presidente de la Rep6blica don Manuel Gonzllez, 

Para no entrar en repeticiones inútiles únicamente enuncia

remos los preceptos más apropiados y que nos sirven de anteceden

tes en este estudio. 

En esta reglamentaci6n de la Ley de Amparo ya se prevén 

dos situaciones nuevas: 

25 Ibidcm; p.p.19 - 33. 
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l•,- Cuando no hubiese Jueces de Distrito en la demarcaci6n 

del domicilio del quejoso, éste podrá solicitar el amparo ante 

el juez letrado de su jurisdicci6n, el cual tenia facultades 

para resolver la Suspensi6n Provisional, pero no podia fallar 

en definitiva sobre el fondo del asunto, por lo cual remitida 

el expediente al Juez de Distrito más cercano. 

2g ,- Se estableció en los casos urgentes el Amparo se 

podio solicitar por telégrafo, 

También es sobresaliente señalar que esta Ley ya previ6 

la fianza que debia otorgarse al quejoso para garantizar los 

dafios que se pudieran originar con motivo de lo Suspensi6n conce

dida y que el auto en que se concediera o negara la suspensión 

era recurrible mediante Revlsión ante la Suprema Corte, pero, 

este recurso solamente lo podría interponer el quejoso el 

Promotor Fiscal. 

Todas las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito 

eran revisadas por la Suprema Corte, en idénticos términos que 

la Ley anterior, pero en esta Ley ya se previ6 con mayor amplitud 

que se permitia promover el juicio contra actos y autoridades 

judiciales, 

Se establecieron asimismo como novedad los casos de sobre

seimiento que se presentaban cuando el acto se desistía, o si 

maria, si la garantia violada alegada s6lo afectaba a su persona, 

o bien cuando cesaban los efectos del acto reclamado, o cuando 

el acto ero de imposible reporaci6n o en el caso de actos consen

tidos expresamente. 
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Finalmente, ya se determinaba la suplencia de la queja, 

al disponer que la Suprema Corte o los Jueces de Distrito podian 

suplir el error o la ignorancia de la parte agraviada, la cual 

se daba en todo tipo de amparos. 

M. LEY DE AMPARO DE 1919 

En el Diario Oficial del 18 de octubre de 1919 apareció 

esta Ley Reglamentaria de los articulas 103 y 107 constituciona

les. siendo Presidente don Venustiano Carranza. 

Este es el antecedente más directo e inmediato de nuestra actual 

Ley de Amparo y por ende los conceptos que abarca son muy simila

res con la actual, por lo que en funci6n de ésto, únicamente 

se hará el análisis de la nueva termino logia en relación con 

las otras leyes anteriores que hemos visto. 

En esta Ley Reglamentaria, anterior a la vigente, ya se 

vislumbró con cierta claridad el Juicio de Amparo en Materia 

Administrativa, En el articulo 60 se trata con claridad el 

amparo administrativo al determinarse que cuando se promoviera 

contra impuestos, multas otros pagos fiscales, podrá conside

rarse discrecionalmente la Suspensión del Acto Reclamado, previo 

depósito de la cantidad que se cobra en la Oficina Recaudadora, 

en tanto se pronuncia en el juicio la sentencia definitiva. 

Si la oficina recaudadora se negara a recibir el depósito, el 

quejoso lo hará ante la autoridad a que pida la suspensión o 

en la oficina que éste le indique si aquél decide en otro lugar (26), 

26 l. BllRGOA OR IHUELA: Op c it; p, 707, 
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Este articulo es semejante a otro que se coment~ con ante-

rioridad, pero ya contiene mayor amplitud pues se refiere a 

cualquier pago fiscal sirve como antecedente para conocer 

la materia fiscal en los casos de suspensi6n inmediata del Acto 

Reclamado en el caso de Amparos Administrativos en materia tribu-

ta ria, 

Esta penúltima Ley de Amparo de 1919, ya se establece 

eíl forma clara cuando el amparo se pide contra actos administra-

tivos, pues decia que si el amparo se pedia contra estos actos, 

el juez al dar entrada a la demanda, ordenará que se haga saber 

al colitigante del quejoso pura que pueda venir a juicio (27), 

Sin embargo, es de observarse que hasta el año de 1929 

hay una indiferencia general acerca de los problemas propios 

del Amparo Administrativo tanto en los textos constitucionales, 

corno en la Legislación secundaria 1 en la Jurisprudencia o en 

la Doctrina. Asi nos encontramos que en una tesis de la Segunda 

Sala de la Suprema Corte estableci6 en esa época que el amparo 

adminislrotivo es improcedente contra actos reparables ante 

la potestad común, se dijo, ya por un Recurso, ya por un Juicio 

o cualquier otro medio legal que puedan tener como efecto la 

anulación o re-ocosibn del acto impugnado (28), 

Esta indiferencia es el resultado de que el particular 

27 lbidem, 
28 Cfr. lbidem. 
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frente a la administraci6n se colocaba estaba colocado de 

hecho, en una situaci6n de desventaja que no podia remediar 

los arbitrios o abusos que pudieran cometerse en su persona 

o en sus bienes, e• propiamente hasta el año de 1932 en la Ley 

de Amparo en vigor, cuando propiamente ya se reglamenta con 

precisi6n y exactitud el caso de procedencia del Amparo Adminis

trativo. 



CAPITULO II 

LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. 

SUMARIO: A. Oefinici6n, B. Relaciones de Coordina
ci6n, Subordinaci6n y de Supra a Subordinaci6n. 
C, Sujetos titulares de las Garantias Individuales; 
Sujetos que intervienen en la Relaci6n. D, La Garan
tia es: a) Un Derecho, b) Un Derecho Subjetivo, 
c) Un Derecho Subjetivo Público, E, Concepto de 
Garantia Individual, F. Estudio Sobre el Concepto 
de "Derecho". 

A, DEFINICION. 

Para estudiar la naturaleza y alcance de las garantías 

individuales tenemos que comenzar por definir lo que significa 

el término "garantía", tanto en el derecho público como en el 

privado, 

La palabra garantía proviene del término anglosaj6n "Wa-

rronty'' o ''Worrantie'', que significa la acci6n de asegurar, 

proteger, defender y salvaguardar, 

En sentido lato la palabra garantia equivale a aseguramien

to o afianzamiento pudiendo denotar también "protecci6n, respal-

do, defensa, salvaguarda o apoyo. Esto se entiende por "garan-

tia" dentro del Derecho Privado, 

La definici6n de "garantía", dentro del Derecho Público 

seria la siguiente: 

Todo medio consignado en la Constituci6n para 
asegurar el goce de un derecho se llama garantía, 
aún cuando no sea de las individuales (29). 

Otra dcfinici6n seria: 

29 H. B. MARGAIN: op. cit; p. 92, 



Los medios 
a los que la 
los derechos 
ellos (29A), 

O bien: 

con que la Sociedad asegura la libertad 
componen, obligando a que se respeten 

que ha reconocido a cada uno de 

Derechos que reconoce la constituci6n 
un Estado a todos sus ciudadanos (30). 

leyes de 
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Ahora que tenemos ya una noci6n de lo que significa la 

palabra "Garantía" propiamente dicha, procederemos a establecer 

el alcance juridico que tienen las garantias individuales, desde 

el punto de vista de nuestra Ley Fundamental, Desde este punto 

de vista las garantias individuales implican no todo el variado 

sistema juridico para la seguridad eficacia del Estado de 

Derecho, sino lo que se ha entendido por derechos del gobernado 

frente al poder público, La relaci6n entre ambos conceptos, 

"garantla individual" "derecho del goocrnado" se deduce de 

la gestaci6n parlamentaria del articulo lº de la Constituci6n 

de 1857, 

Ahora bien, directa y primariamente, frente a los miembros 

singulares del Estado o gobernados, la autolimitaci6n estatal 

y las limitaciones juddicas a la actuaci6n de las autoridades 

se revelan en las garantias individuales, Por tanto, éstas 

se traducen juridicamente, según el Lic. Ignacio Burgoa: 

•. ,en una relaci6n de derecho existente entre 

29A IGNACIO BURGOA ORIHUELA: Las Garant!as Individuales¡ decimo-
séptima edici6n1 editorial Porr6a, M¿xico, 1983, p. 
160, 

30 JUAN PALOMAR DE MIGUEL: Diccionario para Juristas¡ primera 
edici6n¡ Mayo Ediciones, México, 1981, p.627, 



el gobernado como persona física o moral y el Estado 
como entidad jurídica y política con personalidad 
propia y sus autoridades, cuya actividad en todo 
caso se desempeña en ejercicio del poder y en repre
sentaci6n de la entidad estatal (31), 
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En realidad los sujetos inmediatos y directos de la rela

ci6n jurídica que implica la garantía individual están constitui-

dos por el gobernado, por una parte, y las autoridades del Esta-

do, por la otra, puesto que es la conducta de estas mismas la 

que está limitada o restringida de modo directo por dicho vinculo 

de derecho, 

B, RELACIONES DE COORDINACION, SUBORDINACION Y DE SUPRA A 
SUBORDINACION, 

En la vida de cualquier estado o sociedad existen tres 

tipos fundamentales de relaciones, a saber: las de coordinaci6n, 

las de supraordinaci6n y las de supra a subordinaci6n, 

Procederemos a analizar ceda una de estas relaciones, 

para mayor entendimiento de las relaciones dentro o en las garan-

tías individuales: 

Las relaciones de coordinación son los vinculas que se 

entablan entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de 

su condici6n de gobernados. Pueden ser estas relaciones de 

indole privada o de carácter socio-económico, 

En el primer caso, cuando están previstas y regu
ladas por las normas jurídicas, el conjunto de éstas 

31 I, BURGOA ORiílUELA: Las Garantlas,,,; op clt;p.plSS-156. 



constituye. lo que suele llamarse "Derecho privado"; 
y en el segundo, si las citadas normas las imponen 
y rigen, su agrupamiento integra lo que se llama 
"Derecho social" (32), 
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Las relaciones de supraordenaci6n se entablan entre los 

diferentes 6rganos de poder o gobierno de un estado o sociedad 

normando la actuaci6n de cada uno de ellos; y si esta normación 

se consagra por el derecho positivo, la rama de éste que la 

instituya configuro tanto el Derecho Constitucional como el 

Administrativo en sus aspectos orgánicos. 

A diferencia de las relaciones antes mencionadas y explica-

das, las relaciones de supra a subordinaci6n descansan sobre 

una dualidad cualitativa subjetiva, o sea que surgen entre dos 

entidades colocadas en distinto plano o posición, es decir entre 

el Estado como personas juridico-politica y sus 6rganos de auto-

ridad, por un lado, y el gobernado por el otro, En dichas rela-

e iones: 

••• La persona moral estatal sus autoridades 
desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, 
o sea actos autoritarios propiamente dichos que 
tienen como atributos esenciales la unilateralidad, 
la imperatividad y la coercitividad (33), 

Se dice que todo acto de autoridad es unilateral porque 

su existencia no requiere de lo voluntad del particular al que 

va dirigido; que es imperativo porque se impone sobre la voluntad 

del gobernado que tiene la obligación de obedecerlo, 

32 Ibidem; p. 166, 
33 Ibidem, 

sin per-
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juicio, claro está, de impugnarlo juridicamente como corresponde; 

y que es coercitivo ya que si no se acata por oposici6n de 

la persona contra quien pretenda ejecutar, puede realizarse 

coactivamente, incluso mediante la fuerza pública, en detrimento 

de ella. La uni6n de estos tres elementos forman el acto autori-

tario o de gobierno, ya que si faltara alguno de éstos el acto 

no seria de autoridad, 

Cuando el orden juridico regule las relaciones de supra 

a subordinaci6n, su normación forma parte tanto de la Constitu

ci6n como de las leyes administrativas principalmente, implicando 

en el primer caso las llamadas "garantias individuales". En 

consecuencia éstas, se traducen según el Maestro Burgoa: 

•• . en relaciones juridicas que se entablan entre 
el gobernado por un lado, y cualquier autoridad 
estatal de modo directo e inmediato y el Estado 
de manera indirecta o mediata, por el otro (34), 

C, SUJETOS TITULARES DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES; SUJE
TOS QUE INTERVIENEN EN LA RELACION, 

Ahora bien, surge la interrogante de que sujetos pueden 

pueden ser o tienen derecho de ser titulares de las garantias 

individuales, 

Las garantias individuales según la postura ideol6gica 

adoptada en la Constitución del siglo pasado, se reputaron, 

34 lbidem;p. 167, 
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en términos generales, como medios sustantivos constitucionales 

para asegurar los derechos del hombre, Dentro de esta concepci6n 

las garantías consignadas constitucianalmenLe fueron establecidas 

para tutelar los derechos o la esfera jurídica general del indi-

viduo frente a los actos del poder público, 

Sin embargo, surge aqui el problema de determinar si las 

personas morales pueden ser titulares de las garantías individua-

les, ya que no se les consideraba como individuos y por lo tanto 

no tenian derechos de hombre, El ilustre tratadista Ignacio 

L. Vallarta resuelve este problema en el sentido de que: 

A pesar de que las personas morales no eran seres 
humanos, sino ficciones legales, y de que, por ende, 
no gozaban de derechos dle hombre, como entidades 
sujetas al imperio del Estado, si podían invocar 
en su beneficio las garantias individuales, cuando 
éstas se violasen por algún acto de autoridad, lesio
nando su esfera jurídica (35), 

Bajo la vigencia de la Constitucibn del 17 y hasta la 

actualidad, los sujetos, como centros de imputacibn de las normas 

jurídicas son: los individuos o personas fisicas, las personas 

morales del Derecho Privado; las personas morales del Derecho 

Social, tales como los sindicatos obreros patronales o las 

comunidades agrarias; las empresas de participaci6n estatal 

y los organismos descentralizados, 

En resumen, las relaciones de supra a subordinacibn son las 

35 Ibideir.; citado por él, p .. pJ67-168, 
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relaciones entre gobernantes gobernados. En consecuencia 

es un error la teoria individualista e incluso el término "indi-

viduales" para designar a estas garantias, ya que éstas deben 

entenderse consignadas no solo para el individuo sino para todo 

sujeto que se halle en la posici6n de gobernado, que sean suscep

tibles de ser afectados en su esfera juridica por actos de auto-

ridad, 

La denominaci6n garantias individuales que se 
atribuye a las garantias que debe tener todo goberna
do, no corresponde a la verdadera indole juridica 
de éstas y solo se explica por un resabio del indivi
dualismo clásico que no tiene raz6n de subsistencia 
en la actualidad (36), 

Ahora bien, toca aqui tratar a los sujetos que intervienen 

en la relaci6n de las garantias individuales, y en primer término 

trataremos al sujeto pasivo de la misma. 

Las autoridades del Estado son las directamente limitadas 

en cuanto a su actividad frente al gobernado por las garantias 

individuales como manifestaciones de la restricci6n juridica 

del poder de imperio, siendo el Estado el sujeto Pasivo mediato 

de la relaci6n de derecho respectivo, 

Desde el punto de vista del sujeto activo, de la relaci6n 

juddica, en que se revela la garantia individual ésta implica 

para dicho sujeto un derecho, esto es, una potestad juddica 

36 Ibidem;p, 176, 



39 

que hace valer obligatoriamente frente al Estado en forma mediata 

y de manera inmediata frente a sus autoridades, surgiendo para 

el sujeto pasivo, o sea para la autoridad o el Estado, una obli-

gaci6n correlativa, Siendo las prerrogativas fundamentales 

del hombre inherentes a su personalidad, lo que constituye el 

objeto tutelado por las garandas individuales principalmente, 

el derecho que se establece por la relaci6n juddica en que 

éstas se traducen, consiste en una exigencia imperativa que 

el gobernado reclama del sujeto pasivo de la aludida relaci6n 

(autoridades y Estado), en el sentido de que se le respete un 

mínimo de actividad y de seguridad indispensable para el desarro

llo de la personalidad humana. 

D, LA GARANTlA ES: a) UN DERECHO, b) UN DERECHO SUBJETIVO, 
c) UN DERECHO SUBJETIVO PUBLICO, 

La potestad de reclamar al Estado aus autoridades 

el respeto a laa prerrogativas fundamentales del hombre, y que 

constituye la manera como se traduce el derecho que para el 

sujeto activo de la relaci6n juridica multicitada o gobernado 

genera o implica ésta misma, tiene la naturaleza de un derecho 

subjetivo p6blico, 

a) Es un derecho, esto es, tiene el calificativo de jurídi-

ca porque se impone al Estado a sus autoridades, o sea porque 

estos sujetos pasivos de la relaci6n que implica la garantl.a 

individual están obligados a respetar su contenido, el cual, 

se constituye por las prerrogativas fundamentales de ser humano, 

Al respecto, el maestro Noriega afirma lo siguiente: 

Los derechos del hombre, las garantías individua-



les, son derechos naturales, inherentes a la person~ 
humana en virtud de su propia naturaleza y de la 
naturaleza de las cosas, Que el Estado debe reconocer, 
respetar y proteger, meCiiante la creacl6n de un 
orden jur!dico y social, que permite el libre desen
volvimiento de las personas, de acuerdo con su propia 
y natural vocaci6n, individual y social (37), 
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En este sentido, la potestad del gobernado de exigir a 

las autoridades estatales, y por ende, al Estado, el mendonado 

respeto, la indicada observancia prevalece contra la voluntad 

estatal expresada por conducto de las autoridades, la cual debe 

acatar las exigencias, los imperativos de aquélla, por estar 

sometida obligatoriamente, 

b) Es un derecho subjetivo porque implica una facultad 

que la ley (Constituci6n) otorga al sujeto activo (gobernado) 

para reclamar al sujeto pasivo (autoridades 

das exigencias, ciertas obligaciones, 

Estado) determina-

c) Es un derecho subjetivo Público porque se hace valer 

frente a un sujeto pasivo de esta indole, como son las autoridades 

estatales y el Estado mismo, 

Asi, los derechos públicos subjetivos que nacen de la 

obligaci6n juridica que implica la garantia individual, son 

evidentemente originarios, puesto que existe para el gobernado 

desde el momento en que éste nace, o se forma, o sea desde el 

momento en que es persona (fisica o moral) independientemente 

37 JU V EN T I NO V , CASTRO : ""G-"a"-r""a"'"n"""t"'°i=-a=-s-y.__""A~m•p-=a-=r-=o_._r 
editorial Porrúa, México, 1983, citado por 
subrayado es nuestro). 

cuarta 
él' p. 

edici6nt 
22 (el 
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de sus condiciones o circunstancias particulares. 

Cuando la Constituci6n reconoce la igualdad libertad 

naturales del hombre, las erige en Derechos Públicos subjetivos, 

ya que, través de la relaci6n llamada garantía individual, 

les imputa los ingredientes esenciales de lo jurídico, que son 

la obligatoriedad, la imperatividad y la coercitividad, 

La Constituci6n la fuente formal de las garantías indivi

duales, 

Los Derechos Públicos Subjetivos que traducen uno de los 

elementos de la garantía individual o del gobernado, son de 

creaci6n constitucional conforme al articulo l º de nuestra Ley 

Suprema, sin que esos derechos se agoten en los llamados Derechos 

del Hombre aunque si los comprendan pero Únicamente con referen

cia a un solo tipo de gobernado, como es la persona fisica o 

individuo, 

Ahora bien, los derechos públicos subjetivos están preser

vados por un vinculo de condiciones que aseguran su goce y ejer

cicio en favor de su titular o gobernado, en el sentido de que 

aquéllos no pueden afectarse válidamente por ningún acto de 

poder público sin que éste observe o acate tales condiciones, 

cuyo conunto integra la seguridad jurídica dentro del régimen 

de derecho, 

E. CONCEPTO DE GARANTIA INDIVIDUAL. 

Este concepto se forma mediante la concurrencia de los 
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siguientes elementos: 

1) Relaci6n juridica de supra a subordinaci6n entre el 

gobernado (sujeto activo), y el estado y sus autoridades (sujeto 

pasivo). 

2) Derecho Público Subjetivo que emana de dicha relaci6n 

en favor del gobernado (objeto), 

3) Obligaci6n correlativa a cargo del Estado sus autori-

dades consistente en respetar el consabido derecho en observar 

o cumplir las condiciones de seguridad jurldica del mismo (obje-

to), 

4) Previsibn o regulación de la citada relaci6n por la 

Ley Fundamental (fuente), 

Los derechos del hombre se traducen substancial
mente en potestades inseparables o inherentes a 
su personalidad; son elementos propios o consubstan
ciales de su naturaleza como ser racional indepen
dientemente de la posici6n jurídico -positiva en que pudie
ra estar colocado ante el Estado y sus autoridades, 
en cambio las garantías individuales equivalen a 
su consagraci6n jurídico positiva de esos elementos, 
en el sentido de investirlos de obligatoriedad e 
imperatividad para atribuirles respetabilidad por 
parte de las autoridades estatales y del Estado 
mismo. Por ende, los derechos del hombre constituyen 
en t6rminos generales el "contenido parcial" de 
las garantías individuales, considerando a 6stas 
como meras relaciones jurídicas entre el sujeto 
gobernado y el sujeto Estado y sus autoridades (38) • 

38 I. BURGOA ORIHUELA: Las Garantias, .. ,Op cit; p. 186, 



43 

Si recorremos los primeros veintinueve articulas de la 

Constituci6n, llegaremos a la conclusi6n de que el gobernado 

tiene varias esferas juridicas oponibles reclamables contra 

las autoridades del Estado. Estas 6rbitas o esferas jurídicas 

conciernen al respecto de su situación de igualdad con sus seme-

jantes, al de su libertad con todas sus manifestaciones, y al 

de su propiedad, y al de observancia de determinadas formalida-

des, requisitos, medios, condiciones, etc., por parte del poder 

público, para que la actuaci6n de éste sea constitucionalmente 

válida en la causaci6n de determinada afectaci6n del gobernado, 

circunstancias que implican una seguridad jurídica para éste. 

Por ende, 

el contenido de exigencia• de los derechos públicos 
subjetivos que emanan de la relaci6n en que se tradu
ce la garantla individual consiste precisamente 
en oponer a las autoridades estatales el respeto 
y la observancia de esas diferentes esferas juridi
cas (39). 

A ninguna norma no constitucional, independientemente 

de su naturaleza formal (ley o reglamento), o de su alcance 

imperativo espacial {federal o local), le es dable establecer 

restricciones a los derechos públicos subjetivos derivados de 

alguna garantía individual, so pena de violar las disposiciones 

fundamentales en que ésta f¡e consigne o regule 1 pues suponer 

lo contrario equivaldría a subvertir el orden implantado por 

39 Ibidem;p.p.193-194. 
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la Constituci6n ol permitirse que cualquier ley secundaria pueda 

impunemente modificarlo, 

Es mis, el articulo primero constitucional establece cate

g6ricamente que no podrán restringirse ni suspenderse (las 

garantías individuales o los derechos públicos subjetivos emana-

dos de ellas), sino en los casos condiciones previstos en 

lo misma Ley Fundamental, 

El ordenamiento reglamentario no puede, bajo ningún aspec

to, vorinr el ámbito normativo de las diaposiciones que reglamen-

te, Únicamente debe tender a pormenorizarlo sin introducir ele-

mentas preceptivos que en el expresado ámbito no se prevean. 

F, ESTUDIO SOBRE EL CONCEPTO DE "DERECHO". 

Pora concluir el presente temo sobre las garantlos indivi

duales, me permito incluir aqui el estudio de lo Comiaibn desig-

nodo para eloboror las bases teóricos sobre las que descansarla 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hizo sobre 

el concepto de ''derecho 11
: 

En el estudio que al efecto formulo se proclama 
la tesis de la universalidad de los derechos del 
hombre sin diferencias de roza, sexo, idioma o reli
gión. A estos derechos no solo les asigno un conte
nido puramente civil o politico, sino econbmico 
y social, entendiendo bajo el concepto de "derecho" 
aquella condicibn de vida sin la cual en cualquier 
fase histórico dada en 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 reali2arse plenamente 
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como seres humanos (40), 

Al respecto el maestro Burgoa comenta en su obro ''Les 

Garantlas Individuales" que: 

Los derechos declarados no son exclusiva ni es
trictamente individuales, sino sociales, es decir, 
corresponden a lo que dentro de nuestro orden consti
tucional son las "garantlas individuales" las 
1'garentias sociales''. 

Puede México ufanarse, en consecuencia, de que 
en su Constitución de 1917 se encuentran consagrados 
los derechos humanos bajo los dos aspectos anotados, 
con mucha antelación a su proclamación en la Declara
ción Universal de diciembre de 1948 (41), 

40 IbidemJp. 153. 
41 I bidem. 



CAPITULO II I 

EL CONSENTIMIENTO 

SUMARIO: A, Definiciones. B. Elementos que lo inte
gran: a) Propuesta y b) Aceptacibn, C. Integraci6n 
y Perfeccionamiento del Consentimiento, D. Definici6n 
de Acto Consentido. 

A, DEFINICIONES, 

Para dar comienzo al presente capítulo sobre el consenti

miento daré primeramente algunas definiciones de lo que se en

tiende por este concepto, apoy6ndome en la obra "Derecho de 

las Obligaciones", del maestro Ernesto Guti6rrez y González: 

Elemento de existencia del contrato, Si falta este 
o cualquier otro elemento de existencia, no existe 
el contrato, 

Es el acuerdo de dos o más voluntades sobre la pro
ducci6n o transmisi6n de obligaciones y derechos, 
Y es necesario que esas voluntades tengan una mani
festaci6n exterior. 

Es el acuerdo de dos o 
a la producci6n de efectos 
rio que esas voluntades 
exterior, 

más voluntades tendientes 
de derecho, siendo necesa
tcngan una manifestaci6n 

B. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN: n) PROPUESTA Y B) ACEPTACION, 

El consentimiento está compuesto de dos elementos que 

son: 

a) Propuesta, oferta y policitaci6n y 

b) Aceptaci6n, 

a) Examinemos ahora lo que se entiende por Policitaci6n. 
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En Roma Polictar era una promesa unilateral hecha a un 

municipio o al Estado, Era una promesa que no habia sido acepta-

da todavía, Es por ésto que usaremos de aquí en adelante el 

término 11 policitaci6n", y no el de 11 policitar 11 como muchos auto-

res opinan. 

El maestro Ernesto Gutiérrez y González define a la Polici

taci6n como: 

, , ,una declaraci6n unilateral de voluntad, recepti
cia, expresa o tácita, hecha a persona presente 
o no presente, determinada o indeterminada, con 
la expresi6n de los elementos esenciales de un con
trato cuya celebraci6n pretende el autor de esa 
voluntad, seria y hecha con ánimo de cumplir en 
su oportunidad (42), 

De la def inici6n antes transcrita se obti.nen los siguien

tes elementos: 

a) Es una declaraci6n unilateral de la voluntad; 

b) Reccpticia; 

e) Hecha a persona presente o no presente; 

d) Expresa o tácita¡ 

e) Hecha a persona determinada o indeterminada; 

f) Debe contener los elementos esenciales de un contrato 

que desee celebrar: 

42 ERNESTO GUTU:RREZ Y GONZALEZ: Derecho de las Obligaciones¡ 
quinta cdici6n; editorial Cajica, Puebla, Pue.; Mexico, 1979, 

p. 209. 
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g) Debe hacerse en forma seria y con el ánimo de cumplir 

en su oportunidad. 

Analicemos ahora uno por uno estoS elementos integrantes 

de la definici6n de Policitaci6n: 

1) Es una declaraci6n unilateral de la voluntad,- La L~Y 

sanciona como obligatoria la oferta o policitaci6n que se hace 

para celebrar un contrato. aunque no se haya aceptado aún, sur

tiendo el efecto de mantener firme esa voluntad y sancionarla 

como productora de consecuencias de derecho. 

2) Es Recepticia.- La declaraci6n de voluntad no surtirá 

sus efectos -de integrar el consentimiento- hasta que no se 

recibe y fusiona con la aceptaci6n. 

3) Puede ser expresa o tácita.- Es expreso cuando se mani

fiesta verbalmente, por escrito o, por signos inequivocos. 

El tácito resultará de hechos o actos que lo presupongan o auto

ricen a presumirlo, excepto en los casos en que por la ley o 

por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente, 

4) Puede ser hecha a persona presente o no presente,

A persona presente o por medios conocidos para trasmitir el 

pensamiento (radio, televisi6n, carta, teléfono, etc.), 

5) Puede ser hecha a persona determinada o indeterminada.

La propuesta para celebrar un contrato, no es necesario que 

se haga a persona determinada, bien se puede hacer a toda una 

colectividad, y cualquiera de sus miembros puede aceptar o no 

esa propuesta, 
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6.- La Policitaci6n debe tener los elementos esenciales 

del contrato que quiera celebrarse.- El proponente, debe manifes-

tar que tipo de contrato desea celebrar, y determinar en su 

declaracion todos los elementos esenciales del mismo contrato, 

pues si no estuvieran todos los elementos no se obligará, sino 

que estará haciendo una simple invitaci6n pare contratar, pero 

no será una policitaci6n en sentido técnico-jurídico, 

7,- Debe ser hecha en forma seria y con el ánimo de cumplir 

. en su oportunidad.- El oferente debe tener intenci6n de que 

su propuesta lo obligue a cumplir en su oportunidad lo que ofre

ce; debe tener la intencibn de producir efectos de Derecho que 

el desea respetar. 

b) Aceptaci6n. 

Pero como se anot6, el consentimiento no se forma solo 

con la policitaci6n, sino que precisa de otro elemento estructu

ral, como es la aceptaci6n, por ella se entiende: 

Una declaraci6n unilateral de la voluntad, mediante la 

cual se expresa la adhesión a la propuesta o policitación. 

O bien, se puede dar con mayor amplitud el concepto y 

decir que 

,.,es una declaración unilateral de voluntad, expresa 
o tácita, hecha a persona determinada, presente 
o no presente, seria, lisa y llana, mediante la cual se 
expresa la adhesión a la propuesta, y se reduce 
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a un "si" (43), 

Procedamos ahora a analizarla en los elementos que la 

comprenden: 

a) Ea una declaraci6n unilateral de la voluntad¡ 

b} Expresa o tácita¡ 

c) Hecha a persona determinada; 

d) Hecha a persona presente o no presente; 

e} Seria¡ 

f) Lisa y llana¡ 

g) Por medio de ella se expresa la adhesi6n a la propuesta¡ 

h) Se reduce a un "si". 

Ahora bien: 

Es una declarsci6n unilateral de la voluntad.- La acepta

ci6n -iguul que la propuesta- se le estima en forma independien

te, en su sentido juddico una declaraci6n unilateral de volun

tad, y produce efectos jurldicos aut6nomos, aun cuando no conoz

ca al oferente o policitante, de la aceptaci6n que integrara 

el consentimiento, 

43 lbidemJp, 214, 
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El proponente, oferente policitante, queda obligado 

por au sola declaraci6n unilateral de la voluntad, a sostenerla 

en los términos que la hizo, hasta que no sepa conforme a la 

Ley si el destinatario la acepta o rechaza; a su vez el aceptan

te está ya obligado por su sola aceptaci6n, independientemente 

de que conforme a la ley ya se haya o no formado el consentimien-

to, 

b) La aceptaci6n puede ser expresa o tácita.- Será expresa 

cuando a la propuesta hecha se le acepta por medio de palabras, 

de escritos o de signos inequ:lvocos; y en forma tácita cuando 

el aceptante realiza una serie de hechos o actos que presupongan 

o autoricen a presuponer su aceptaci6n. 

c) El silencio puede producir efectos jur:ldicos de acepta

ci6n para integrar el consentimiento,- Debe tenerse cuidado 

de no confundir la aceptaci6n tácita con el silencio¡ 

La aceptaci6n tácita resulta de ciertos hechos o 
actos que la presupongan o la autoricen a presuponer
la. 

En cambio, el silencio es la ausencia de manifes
taci6n de la voluntad, en oposici6n a la aceptaci6n 
tácita que es algo real, fundada en hechos o actos 
inequ:lvocos que as:!. la acreditan, 

El silencio solo producirá efectos de aceptaci6n 
y engendrará el consentimiento cuando la ley as:!. 
lo determine (44), 

En algunos casos la ley otorga efectos de aceptaci6n al 

44 lbidem¡. p.p. 216-217, 
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silencio de un sujeto¡ tal es el caso del mandato para realizar 

determinados actos juridicos, como se ve claramente en el articu-

lo 2547 del C6digo Civil, que a la letra dice: 

Art, 2547,- El contrato de mandato se reputa perfecto 
por la aceptaci6n del mandatario,- El mandato que 
implica el ejercicio de una profesi6n se presume aceptado 
cuando es conterido a personas que ofrecen al público 
el ejercicio de su profesión, por el solo hecho 
de que no lo rehusen dentro de los tres dias siguien
tes,- La aceptación puede ser expresa o tácita, 
Aceptación tácita es todo acto en ejecución de un 
mandato (45), 

Aqui la ley determina efectos de aceptación, ya que ésta 

se produjo por el mero silencio del mandatario (en el caso que 

nos ocupa), 

Ahora bien, también es muy usual decir o escuchar el si-

guiente refrán: "EL QUE CALLA OTORGA", pero a éste se le combate 

con otro refrán que dice: "QUIEN NADA DICE NADA EXPRESAn, 

por lo mismo se refutada el argumento anterior, y decir que 

el que calló, no aceptó porque no dijo nada, 

c) La aceptación debe ser hecha a persona determinada.

Solo se puede hacer con respecto a la persona que hizo la polici-

tación, propuesta u oferta. No se puede hacer a persona indeter-

minada. 

d) Se hace a persona presente o no presente,- Es decir, 

45 Código Civil para el Distrito Federal; editorial Porrúa, 
Mhico, 1983, 
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se hace igual que la policitacibn, 

e) Debe ser seria.- Igusl a la policitacibn. 

f) Debe ser lisa y llana.- La aceptacibn debe contener 

las mismas bases que la propuesta, de lo contrario, si lleva 

otras de más o de menos• ya no será aceptacibn • sino una nueva 

policitacibn, 

g) La aceptacibn implica la adhesibn a la propuesta.

Al ser lisa y llana la aceptacibn, implica que se adhiere a 

los términos de la propuesta, solo se puede referir a lo que 

contiene la propuesta; no puede llevar ni más ni menos, y debe 

ser hecha precisamente con relaci6n a la propuesta de que se 

trate. 

h) La aceptacibn se reduce a un "si",- En consecuencia 

de todo lo anterior, la aceptaci6n al no poder llevar más ni 

menos de los que lleva la propuesta, se puede reducir a una 

simple afirmacibn, a un simple ''si'', 

C. INTEGRACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO. 

Una vez que se hace una policitacibn y la recibe una acep

tacibn el consentimiento la integra, 

Es de suma importancia determinar cuando se perfecciona 

el consentimiento, pues de ello depende; 

a) Saber hasta que momento estuvieron surtiendo efectos 

autbnomos las voluntades del policitante y las del aceptante, 

1 
! 
' 
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y no pueden ya por lo mismo dar marcha atrás, 

b) Se sepa si las partes tenían o no capacidad para obli

garse al externar su voluntad. 

e) Se determine cual es la ley aplicable al acto jurídico, 

si es que la ley sufri6 alguna reforma o derogaci6n entre e 

momento de la propuesta y la aceptaci6n, esto es, saber cual 

ley debe aplicarse, la anterior o la nueva, 

Para determinar el momento en que se perfecciona el acto 

se deben distinguir cuatro diferentes casos: 

1) Entre personas presentes que no se otorguen plazo, 

2) Entre personas presentes cuando se otorgan plazo, 

3) Entre personas no presentes cuando no se otorguen plazo, 

4) Entre personas no presentes cuando se otorgan plazo, 

l) Perfeccionamiento del consentimiento entre personas presentes 

y no se confiere plazo,- Es la más usual, y no presenta dificul

tades, pues si están presentes las partes ahí se externa la 

policitaci6n que es o no aceptada de inmediato, y se forma o 

no el consentimiento. 

2) Perfeccionamiento del consentimiento entre personas 

presentes fijándose plazo,- Si se encuentran presentes el oferen

te y el presunto aceptante, el consentimiento se puede formar 

desde que se externa la oferta hasta que venza el plazo que 

se conceda por el policitante para resolver sobre la aceptaci6n, 
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3) Entre personas no presentes cuando no se otorgan plazo.-

De acuerdo con el C6digo Civil, en caso de enviar
se por el oferente la propuesta a un destinatario 
no presente, sin fijarse plazo para que é•te acepte, 
el policitante queda obligado a sostener su propuesta 
por un tiempo igual al que tarde en ir y venir la 
contestacibn por correo, más un plazo de tres dias. 
Dentro de ese plazo el policitante queda obligado, 
y si después de ese lapso recibe la aceptacibn, 
ésta ya no puede integrar el consentimiento, si 
el oferente ya no lo desea (46), 

4.- Perfeccionamiento del consentimiento entre personas 

no presentes fijandose plazo,- En este supuesto el consenti-

miento se perfecciona si el policitante recibe la respuesta dentro 

del plazo que confiri6 al destinatario para aceptar la propuesta 

que se le hace, 

D. DEFINICION DE ACTO CONSENTIDO, 

Para concluir el presente tema sobre el consentimiento 

daré también la definicibn que da el maestro Pallares sobre 

lo que significa el acto consentido: 

ACTO CONSENTIDO.- Para los efectos del 
de garantias, tienen tal naturaleza, en los 
civil, polltico y administrativo aquéllos 
hubieren sido reclamados dentro de los términos 
ley establece, 

juicio 
6rdenes 
que no 
que la 

No tienen el carácter de consentidos, para los 
efectos de la interposici6n del amparo, los actos que 
importen uno pena corporal o las llamadas infamantes 
( 47). 

46 E. GUTIERREZ Y GONZALEZ: Op.cit¡ p. 225. 
47 EDUARDO PALLARES: Diccionario Te6rico Práctico 

de Amparo¡ quinta edici n~ editorial Porrua, 
1982, P• 12, 

del Juicio 
México, 
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De la definici6n anterior del Acto Consentido y del estudio 

de lo que significa en nuestro derecho el consentimiento, llega

mos a la conclusi6n de que aunque se le trate de dar un enfoque 

distinto al significado del consentimiento dentro del derecho pú

blico como dentro del privado, básicamente es lo mismo, es decir, 

existen dos voluntades que al unirse perfeccionan el consenti

miento, Esto es, dentro del derecho privado y al ser el consenti

miento el elemento primordial y esencial de un contrato, existe 

una voluntad que di damos, será ofrecida o policitada, buscando 

ser aceptada. Si ésta oferta es aceptada, lo será por otra volun

tad, manifestada externamente al igual que la primera y la uni6n 

de estas es lo que perfecciona el consentimiento, así, desde el 

punto de vista, como antes dijimos, de lo que se entiende por 

consentimiento en nuestro derecho, implicaría lo mismo éste sig

nificado dentro del derecho público como del derecho privado, ya 

que al definirse el Acto Consentido (derecho público), se dice 

que tienen tal naturaleza los que no hubieren sido reclamados 

dentro de los términos que la ley establece, y ésto, según nues

tra opini6n, es el resultado de dos voluntades manifestadas ex

ternamente, 

Se preguntan algunas personas que lcuál sería la voluntad 

policitada u ofrecida, si ésta, si acaso existiese, seria por 

parte del Estado mismo a través del Poder Legislativo? 

Pera contestar ésto, primeramente diremos que estemos to

talmente de acuerdo que al expedirse una ley, ésta es obligato

ria, pero no estamos de acuerdo en que por el hecho de ser obli

gatoria ésta no sea una voluntad, 
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El hecho de que se expida una ley significa una voluntad 

del Estado que expresa a través de ésta, voluntad que, si estoy 

de acuerdo, es obligatoria, pero ésto no le quita el carácter de 

voluntad, 

Aai las cosas, al existir una ley (voluntad policitada por 

parte del Estado) al no impugnarse ésta dentro de los términos 

que marca la ley, o bien, al someternos a ésta (voluntad aceptan

te), se perfecciona el consentimiento, por lo que existe igual

mente la uni6n de dos voluntade,s que dan origen a este consenti

miento. 

Como antes lo señalamos, existe voluntad obligatoria como 

existe voluntad "voluntaria", y esto no s6lo en el derecho p6bli

co sino también dentro del derecho privado si nos fijamos en el 

momento que se perfecciona el consentimiento• en el e.aso de que 

no estén presentes las dos voluntades, ya que puede quedar uno 

obligado a su policitaci6n o a su aceptaci6n hasta en tanto sea 

tecibidair.7A), 

De todo esto se concluye que al hablar la Ley de Amparo de 

Actos Consentidos, se refiere claramente a la figura jur!dica del 

consentimiento en estricto sentido, 

47A Vide Supra., p. 54, 



CAPITULO IV 

EL JUICIO DE AMPARO. 

SUMARIO: A, El Juicio de Amparo en General, Articulas 103 
Y 107 Constitucionales, B. El Amparo contra Leyes: a) Generali
dades, b) La Impugnaci6n Jurídica de las Leyes en México, 
c) Término para Ejercitar la Acci6n Constitucional, d) Califi
ci6n de su Auto-aplicabilidad, C. El Artículo 14 Constitucio
nal. Garantías que Consagra: a) Garantí.a de Irretroactividad 
de las Leyes, b) Garantla de Audiencia, c) Garantia de Exacta 
Aplicaci6n de la Ley en los Juicios del Orden Criminal, d) 
Garantía de Legalidad en Juicios del Orden Civil, 

A, EL JUICIO DE AMPARO EN GENERAL, ARTICULOS 103 107 
CONSTITUCIONALES. 

El Juicio de Amparo, en realidad, no tiene su origen en la 

voluntad del Estado, sino que surge como una consecuencia natu-

ral, 16gica necesaria para evitar el desbordamiento ilegal 

de la actividad estatal en perjuicio de los intereses de los 

particulares, y no solo constituye un freno o barrera que se 

opone al Estado para garantizar su actuaci6n, sino que su funda

mentaci6n va más allá, constituye un equilibrio o mediador entre 

el Estado y los particulares, 

As!, el amparo se origin6 en México como un verdadero 

instrumento de necesidad apremiante, para defender al individuo 

en sus Derechos Públicos Individuales, pues no bastaba que esta 

Constituci6n de 1917, en su capitulo de Garant!as Individuales 

mencionase dichos preceptos sin que tuvieran un respaldo efecti-

vo, para cuando llegado el caso no fueran respetados por las 

autoridades, era necesario que existiese un medio jurídico capaz 

de lograr coactivamente que se observen los citados derechos, 

y ésto quedó consagrado en la Constituci6n de 1917, en sus ar

tículos 103 y 107 que a la letra dicen: 

1 



Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resol
verán toda controversia que se suscite: 

I.- Por Leyes o Actos de Autoridad que vulneren 
las Garantías Individuales; 

II,- Por Leyes o Actos de la Autoridad Federal 
que vulneren o restrinjan la Soberanía de los Esta
dos, y 

III.-Por Leyes o Actos de las Autoridades de éstos 
que invadan la esfera de la Autoridad Federal (48), 

59 

Este articulo se complementa con el 107 de la Carta Magna 

dispone en su parte relativa: 

Art, 107,- Todas las controversias de que habla 
el articulo 103 se sujetarán a los procedimientos 
y formas del orden jurídico que dictamine la Ley 
de acuerdo con las bases siguientes: 

l.- El Juicio de Amparo seguirá siempre a instan
cia de parte agraviada, 

II,- La sentencia será siempre tal que se ocupe 
de individuos particulares, limitándose a ampararlos 
Y protegerlos en el caso especial sobre el que verse 
la queja sin hacer una declaración general respecto 
a la Ley o acto que la motivare , •• (49), 

De la lectura de estos preceptos debe concluirse que se 

plantean los supuestos de procedencia del Juicio de Amparo, 

siendo de señalar que tanto la fracción II como la III del ar

ticulo 103 Constitucional, no tiene razón de ser, pues se refie

ren al caso de invasión de soberanía de la Federación hacia 

los Estados y viceversa, y se sostiene su inaplicabilidad pues 

el Juicio de Amparo al iniciarse la instancia de parte agraviada 

y con la consecuencia de que la sentencia solo se ocupa de indi-

48 Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, Edi
ción de la Secretaria de Gobernaci6n,p. 104. 

49 Ibidem¡p, 106, 
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viduos particulares, basta Únicamente la fracci6n I para poder 

encuadrar todos los actos concebibles de los Poderes cuando 

traen aparejadas violaciones constitucionales o legales la 

supresi6n por consiguiente de las fracciones II y III de dicho 

artículo en nada cambiada la situación del Juicio de Amparo, 

supuesto que cuando al individuo se le presentará un caso de 

invasión de Soberanias, le bastara únicamente invocar la fracci6n 

referente a las Garantías Individuales, para poder demandar 

el amparo protecci6n de la Justicia Federal. Simplemente 

bastará que la procedibilidad del Juicio de Amparo se fundara 

en la fracción (por leyes o actos de autoridad que violen 

las garantías individuales), pues las fracciones II II I de 1 

artículo criticado no tienen raz6n de estar, ya que el articulo 

107 constitucional que se refiere a la instancia de parte agra

viada, para promover el Juicio de Garantías, asi como la relati

vidad de los efectos de la sentencia, les quitan la raz6n de 

ser, pues bastaría por esta& circunstancias señaladas que cual

quier violación constitucional se pueda encuadrar en la fracci6n 

I del articulo 103 comentado. 

Asi pues, nuestro amparo nació originalmente como un medio 

protector para el gobernado de garantizarle sus Derechos Públicos 

Individuales, contru Leyes o actos de cualquier autoridad que 

se los vulneren, pero más tarde con la interpretaci6n extensiva 

de los articulas 14 16 constitucionales, el amparo ampli6 

su alcance se vino a constituir en un medio de defensa de 

la Constitución, de la legalidad, en fin de cualquier Ley o 

acto de autoridad que lesione algún derecho de particular, 
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Siendo procedente observar que con el alcance otorgado 

a través de la interpretación de los artículos l~ y 16 constitu-

cionoles mencionados, viene a considerarse como un recurso más 

que se da al particular para impugnar actos que no tiene propia-

mente en estricto sentido, un contenido directo de violacibn 

de Garantías Individuales, sino que constituyen un reflejo inter

pretativo que protege todo un orden jurídico de gran ámbito. 

Asi, el Juicio de Amparo tiene las siguientes funciones, 

según el maestro Tena Rum!rez: 

Protector de las Garantías Individuales, 
Protector del sistema federal, 
Protector de la legalidad, 
Protector de la constitucionalidad, en todo lo antes 
no protegido por la Ley Suprema (50), 

Por consiguiente el Amparo es un instrumento jurídico 

que puede verse en algunos casos como recurso en otros como 

juicio, que se promueve por via de acci6n y a instancia del 

agraviado, en un determinado tiempo fijado por la Ley, mediante 

una demanda con ciertos requisitos, en los que se alega en con-

cepto del quejoso las violaciones cometidas por Autoridad, de 

Leyes o actos, que le causan un perjuicio no reparable al quejoso 

para el efecto de que la Justicia Federal, lo restituya en el 

goce de sus derechos supuestamente violados. 

El maestro Burgoa lo define con los siguientes términos: 

50 FELIPE TENA RAHIREZ: Fisonomla del Amparo en Materia Adminis-
trativa¡ decimo octava edici6nl editorial Porr6a, H6xi-
co, 1961, p. 12. 



El Amparo es una institución procesal que tiene 
por objeto proteger al gobernado contra cualquier 
acto de autoridad que, en detrimento de sus derechos 
e intereses juridicos particulares viole la Constitu
ci6n (51), 
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Creemos que con el enunciado de la primera definici6n 

señalada, se agotan los elementos esenciales que configuran 

al Juicio de Amparo y de los cuales o continuación se hace un 

análisis: 

o) El Amparo es una institución jurídica o instrumento 

jur!dico, ya que se encuentra establecido en nuestra Constitu-

ción, para la realización del control jurisdiccional de los 

actos o Leyes de cualquier autoridad, que violen las garantías 

del gobernado y que por la ampliación de sus fines dicha institu

ción Jurídica ha adquirido un alcance y connotación cada vez 

mayor (52), 

b) El amparo puede ser visto como recurso o como juicio 

según esté determinada de acuerdo con su finalidad la naturalc-

za de la reclamación que lo origina, Es un juicio cuando se 

intenta por vla de acción para reclamar un Derecho y se puede 

conceptuar como un recurso cuando versa sobre una resolución 

que reclama sea revisada, adquiere la calidad de recurso cuando 

es utilizado, merced o la interpretación extensivo de los articu-

51 l. BURGOA ORIHUELA: El juicio .. ,¡ Op, cit1 p. 167, 
52 Vide infra; p. 102, 
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los 14 y 16 constitucionales, por medio de él se impugnan resolu-

cienes pronunciadas por los Tribunales, en este momento al acudir 

al Amparo, más bien parece ser que se está promoviendo un recurso 

de instancia superior, aunque no participe de las características 

propias de una apelación, su finalidad prácticamente constituye 

un verdadero recurso. Por la sentencia intima del amparo es 

que reúne más caractcristicas para ser conceptuado como un Juicio 

pues se inicia media11te demanda, 

e) El Amparo se promueve a instancia de parte agraviada, 

por vía de acción. Esto signi.fica que para que el mecanismo 

procesal del Amparo se inicie, se requiere el interés o ingeren-

cia de parte, a quien se le denomina indistintamente quejoso 

o agraviado, quien tiene que promover en vía de acción para 

hacer del conocimiento de la Autoridad Judicial, su problema 

propuesto, 

Esto se corrobora por el articulo 4• de la Ley de Amparo 

que dice: 

Art, 4•,- El Juicio de Amparo unicamente puede 
promoverse por la parte a quién perjudique el acto o la 
Ley que se reclama pudiendo hacerlo por si o por 
su representante, por su defensor si se trota de 
un acto que corresponda a una causa criminal o por 
medio de un pariente o persona extraña en casos 
que esta Ley lo permita expresamente; y solo podrá 
seguirse por el agraviado por su representante legal 
o por su defensor (53), 

53 Nuevo Leglslaci6n de Amparo Reformada¡ 45 edici6n; actualiza-
da, editorial Porrua, México, 1984, p. 51. 
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El quejoso o agraviado como sujeto de derecho, demandante del 

Amparo es una figura procesal de significada importancia, ya 

que su impulso procesal va a marcar la t6nica que contiene el 

Juicio de Garantias. 

d) El Amparo debe promoverse en un término fijado por 

la Ley. Esta situación se deriva de que no es posible concebir 

que los Actos de las Autoridades queden indefinidamente expuestos 

a ser impugnados por vio de Amparo (a lo que en el presente 

trabajo no estamos de acuerdo, tratándose de leyes violatorias, 

y como más adelante se expondrá), por lo tanto, se prevé un 

plazo paro la interposici6n de la demanda de garantias, siendo 

normalmente de quince dios en tratándose de actos de autoridad, 

ampl!Andose este plazo a treinta dias cuando se demanda la Pro-

tecci6n Federal contra leyes, 

Asi, el articulo 21 de lo Ley de Amparo ha dispuesto: 

Art. 21.- El término para lo interposici6n de 
la Demanda de Amparo será de quince dios. Dicho 
término se contará desde el dia siguiente en que 
se haya notificado al quejoso la resoluci6n o acuerdo 
que reclame¡ en que haya tenido conocimiento de 
ellos o de su sujeción, o al que se hubiese ostenta
do sabedor de los mismos(54). 

Art. 22.- Se exceptúan de lo dispuesto en el 
articulo anterior: 
I. Los casos en que a partir de la vigencia de una 
Ley, ésta sea reclamable en la vi.a de amparo, pues 
entonces el término para la interposici6n de la 
demanda será de treinta dias. 

54 lbidem, 



II.- Los acto$ que importen peligro de privaci6n 
de la vida, ataques a la libertad personal, deporta
ci6n, destierro, cualquiera de los actos prohibidos -
por la Constituci6n en su articulo 22, o la incorpo
raci6n forzosa al servicio del ejercito o armadas 
nacionales, •• (55). 
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e) El inicio del amparo es mediante una demanda que debe 

estipular determinados requisitos, 

La demonda normalmente se da por escrito salv() los casos 

que por su urgent~ necesidad se puede hacer por telegrama. 

La Ley de Amparo en sus artículos 116 y 165 determina los requi-

sitos que debe contener la demanda de amparo y que en resumen 

son los siguientes: 

1.- El nombre y domicilio del quejoso o de quien promueva 

en su nombre. 

2.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado. 

3.- La autoridad o autoridades responsables. 

4.- La Ley o Acto que de cada autoridad se reclame. 

5.- Los conceptos de violaci6n que estiroa el quejoso han 

vulnerado sus garentias. 

6.- El precepto constitucional que contenga las garantías 

constitucionales restringidas. 

55 tbidem. 

1 
1 
! 



El Lic, Ignacio Burgos afirma que la deman·da es: 

El acto procesal por virtud del cual se ejercita 
la acci6n respectiva por su titular, que es el agra
viado, y que mediante su presentación, se convierte 
en quejoso, en el elemento que inicia el procedimien
to constitucional y que encierra la petición concrete 
que se traduce en objetivo esencial de a citada 
acción: obtener la protección de la Justicia Fede
ral (56), 

Es de interés señalar que al interponerse una demanda, 

66 

la propia ley, en su artículo 166 obliga ul demandente manifestar 

bajo protesta de decir verdad los hechos abstenciones que 

le constan que forman los antecedentes del Acto Reclamado, 

este requisito se ha establecido en forma esencial pues ningún 

Juez de Distrito da entrada a la demanda sin esta protesta de 

decir verdad. 

f) En la demanda el quejoso deberá precisar en que consiste 

la violación a sus derechos que reclama se le han lesionado; 

siendo este elemento denominado Concepto de Violaci6n y el cual 

es frecuente que se confunda con el Antecedente del Acto Reclama

do pues la ley deberla precisar con mayor exactitud el alcance 

y contenido de lo que ha llamado Concepto de Violación. 

g) El amparo Únicamente procede por violaciones cometidas 

por autoridades. Esto significa que el derecho que argumenta 

el quejoso le ha sido vulnerado, por una autoridad, a la cual 

56 I. BURGOA ORIHUELA: El Juicio, • ., Op. cit; p. 239. 
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se le denomina Autoridad Responsable que el articulo 11 de 

la Ley de Ampara la describe diciendo que: 

Es autoridad responsable la que dicta u ordena, 
ejecuta o trata de ejecutar la Ley o acto reclama
do (57). 

La Jurisprudencia de la Suprema Corte en el Tomo LVI no 

aclara con mayor exactitud el concepto al establecer concretamen-

te: 

El término de autoridades comprende para los 
efectos del amparo a todas aquellas personas que 
disponen de fuerza pública en virtud de circunstan
cias ya legales, ya de hecho, y que por lo mismo 
están en posibilidad de obrar como individuos que 
ejercen actos públicos (58), 

h) Mediante Leyes o actos, El amparo es el medio de salva-

guardar la actividad ilegal que puedan drsarrollar los poderes 

mediante leyes o actos que viene a constituir lo que se ha deno-

minado el Acto Reclamado, El maestro Burgos le otorga una des

cripci6n de gran alcance al decir: 

El Acto Reclamado consistirá en cualquier hecho 
voluntario intencional, negativo o positivo, desarro
llado por 6rgano del Estado (59). 

i) Que la cause un perjuicio no reparable. Dada la natura-

leza del carácter del amparo, es requisito previo que antes 

57 Nueva Legislaci6n de Amparo Reformada, O~ cit¡ p, 53. 
58 Jurisprudencia de la Suprema Corte Tomo LVI, 
59 l. BURGOA ORIHUELA: El Juicio,.., op, cit¡ p. 299, 
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de su utilización, el particular piense y determine si es posi-

ble, que obtenga por otro medio la reparación del agravio que 

cree sufrir por parte de la autoridad antes de acudir a demandar 

la protección federal, Siendo causa de que se declare el sobre-

seimiento del juicio si no se agota el recurso o medio de defensa 

legal, antes de acudir o demandar el amparo. 

j) Esto es, el amparo se promueve con la finalidad de 

que la Justicia Federal restituya al agraviado en el goce de 

sus derechos violados, significando que la tramitación y resolu

ción del juicio de garantias se llevará a cabo en el Fuero Fede-

ral integrado para su conocimiento y decisión por los Juzgados 

de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito la Suprema 

Corte de Justicia, para el efecto de que el demandante de justi-

cia se le restituya en el ejercicio de sus derechos, contra 

los netos arbitrarios del Estado, as! queda establecido expresa

mente por el articulo 80 de la Ley de Amparo que establece: 

La sentencia que concede el amparo tendrá por 
objeto restituir el agraviado en el pleno goce de 
lo Garontio Individual violada restableciendo las 
cosas al estado que guardaban antes de la violación, 
cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; 
y cuando sea de carácter negativo el efecto del 
amparo será el de obligar a la autoridad responsable 
a que obre en el sentido de respetar la garantia 
de que se trate, y a cumplir por su parte lo que 
la misma Garnntia exige (60), 

Estos son, como antes lo dije, los elementos esenciales 

60 Nueva Legislación de Amparo, op. cit¡ p. 91. 
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de Juicio de Amparo en general. Veamos ahora lo que se llama 

el Juicio de Amparo contra leyes que es el que propiamente nos 

interesa en el presente trabajo, 

B. EL AMPARO CONTRA LEYES, 

a) Generalidades, 

La Constituci6n es a Ley fundamental del Estado, 

significa e integra la base juddica politice sobre 

porque 

la que 

descansa toda la estructura estatal y de la cual derivan todos 

los poderes y normas. Además la Constituci6n es la Ley Suprema, 

debido a que sobre ella, como ordenamiento jurídico, no existe 

ningún cuerpo legal; toda la legislación secundaria, o sea aque

lla que no es constitucional, debe supeditarse a ella, 

No es verdad que el Poder Legislativo sea el Poder Supremo 

del Estado, pues 

potestad popular 

no hay nada que supere, juddicamente, a la 

cristalizada en la Constituci6n, dentro de 

cuyo régimen todas las autoridades, todos los poderes, a virtud 

de ser creados por ella, le est~n supeditados. Todos, enteramen

te todos sus actos, bien constan de hechos de perfiles concretos 

o en reglas generales, abastractas e impersonales (leyes) deben 

sumisi6n a la Ley Suprema (61), 

El hecho de que se produzcan leyes inconstitucio-

61 Cfr, I. BURGOA ORil!UELA: El Juicio,,.¡ op, cit; p.214. 



nales es evidente, dice Fernández de Velazco, Ahora 
bien, si se aplican lqué eficacia tiene la Constitu
ci6n? Esta resulta quebrantada, y vulnerando todo 
el motivo de su existencia que es lograr una garantia 
máxima, que desaparece si el respeto debido a sus 
preceptos no tiene más sancibn que la voluntad legis
lativa. La Constitución efectivamente es una garan
tia de algo y para algo, Es una garantia de los 
derechos fundamentales, y es una garantía para impe
dir que se quebranten. En una ausencia de jurisdic
ci6n que comprende el de y el para, se entronizará 
de hecho el absolutismo legislativo incluso contra 
la Constituci6n (62), 
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En efecto, si a lu entidad legislativa le fuere permitido 

jurídicamente expedir normas legales ad libitum, sin ceñirse 

para ello a una regla suprema, se incidiría en el despotismo 

parlamentario más absoluto, el cual, sin freno, sin restriccio-

nea, podria eliminar el régimen constitucional. La pureza 

la intangibilidad de la Constituci6n deben estar a salvo de 

todos los actos atentarios de todas las autoridades del Estado, 

bien sean ejecutivas o administrativas, judiciales o legislativas 

y el medio encargado de hacerlas efectivas debe proceder contra 

todos ellos. 

De acuerdo con la tendencia general, en el sentido de 

establecer un control, sobre las leyes que contravengan la Cons-

titución, se han puesto en práctica varios intentos, muchos 

de los cuales fracasaron, no por la idea o finalidad esencial 

que abrigaban sino por la forma en que dicho control debia ejer-

62 FERNANDEZ DE VELASCO: Principios Jurídicos y Sociales,citado 
por l. BURGOA ORIHUELA: El Juicio.,,¡ op,cit; p, 215. 
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cerse (63), 

Independientemente del régimen de conservsci6n del orden 

constitucional de que se trate, lo cierto es que el shnelo de 

todos aquellos sistemas estatales de derecho, en los que im~era, 

al menos te6ricamente, el principio de la supremacia de la Cons-

titución, consiste en proteger a ésta no solo contra los actos 

concretos autoritarios que la violen (control de actos strictu 

sensu) sino ponerla salvo de la actividad ordinaria legislativa, 

reafirmando la hegemonia de la Ley Suprema sobre las leyes comu-

nes o secundarias, bien por medio de declaraciones generales 

y abstractas o bien mediante la consideraci6n de su ineficacia 

en casos particulares y concretos. 

b) La Impugnaci6n Juridica de las Le¡es en México. 

La manera como están concebidos los articulas 10 7 103 

constitucionales no dejan lugar a dudas respecto de la proceden-

cia del juicio de amparo contra leyes, esto es, contra actos 

de autoridad (en sentido amplio) creadores, modificativos o 

extensivos de situaciones juridicss abstractas, generales e 

impersonales, 

No basta la existencid de una ley anticonstitucio
nal que viole una garantia individual. Mientras 
la ley no se ejecuta o aplica, debe considerarse 
como letra muerta, a nadie ofende ni causa perjuicio, 
La ley adquiere una existencia real cuando se aplica 
a un caso particular;solo entonces hay una persona ofen
dida y esta tiene el derecho de defenderse contra 
la aplicaci6n actual de lo ley por medio del re-

63 Cfr, Ibidem. 
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curso de amparo (64), 

Hemos afirmado anteriormente que el fin de todo medio 

de control, por ende, de nuestra institución de amparo, es 

mantener inc6lume la Constituci6n, salvaguardando el principio 

de supremacía jurídica con que esta investida, Ahora bien, 

este objetivo no podría lograrse si el juicio de amparo no proce-

diese contra las disposiciones legislativas ordinarias o secunda-

rías que en si mismas violasen el orden por la Constitución 

establecido, El maestro Burgoa comenta al respecto que esta 

conservación se consigue: 

, •• enderezando contra el acto aplicativo de ley 
afectada de inconstitucionalidad; más Lqué sucedería 
si se expidiese, como de hecho sucede a menudo, 
una ley que no requiera aplicación concreta para 
violar la Constitución? Evidentemente ésta estada 
a merced del legislador ordinario, haciendo nugatorio 
el principio de la Supremacia Constitucional, al 
no tener remedio juridico las violaciones cometidas 
mediante su propia actividad, desplegada en la expe
dici6n de disposiciones legales (65), 

En un régimen de Derecho y, sobre todo, en un sistema 

constitucional como el nuestro, en el que existe una jerarquia 

normativa en la cual la Constituci6n es la Ley Suprema y Funda-

mental, debe ser siempre respetada par todas las autoridades 

constituidas (66), 

64 Cfr, Ibidem; p.p. 218-2\9, 
65 Ibidem; p.p. 223-224. 
66 Cfr. Ibidem, 



Para lo anterior, se requiere que toda la autoridad de 

éstas encuentre un control una sancibn cuando contraviene 

los mandatos constitucionales; por ello es que las leyes que 

forman parte de la actividad estatal, deben también supeditarse 

a la Constituci6n y, si no sucediere, deben declararse inaplica

bles carentes de validez por la autoridad jurisdiccional, 

en cada caso que se presente a su conocimiento, puesto que si 

tal declaraci6n no estuviese jurídicamente permitida, el orden 

constitucional: 

••• se subvertirla y se incidiría en una oligarquia 
con~resionnl o en una dictadura parlamentaria, y 
se reputada al PoderJudicial como mero ejecutor servil 
y sumiso de las Providencias del Legislativo y, 
por ende, constitucionalmente inútil, pues imponer 
al Poder Judicial la obligaci6n de aplicar una ley 
intonstitucional es declararle inferior al Legislati
vo, esto es, colocándole bajo su depPndencia y violar 
el pricipio de la separaci6n (67), 

En consideraclbn a la forma de realizaci6n de los efectos 

de una ley en las esferas en que va a operar, se puede decir: 

•• , que éstos se producen mediata e inmediatamente, 
a partir de la vigencia constitucional de la disposi
ci6n legal (68), 

Se dice que las consecuencias de una ley se producen media-

tamente. cuando por su sola expedición no se engendra afectaci6n 

alguna de las situaciones prácticas en que opere, sino que se 

requiere la comisión de un acto aplicativo posterior que haga ob-

67 I. BURGOA ORillUELA: op.cit;p.p.220-221. 
68 Ibidem; p. 223. 
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servar los mandatos legales. 

Por el contrario, afecta inmediatamente a personas o cate-

gorias de personas previstas por las leyes, las cuales no necesi-

tan de una aplicación posterior para producir sus efectos en las 

situaciones para las que están destinadas a operar, sin que su 

sola promulgación ya implica una evidente obligatoriedad cf ecti

va y actual para éstas personas ~9). 

Estas disposiciones son las llamadas auto-aplicativas, por 

tener en si mismas su aplicación práctica, 

De lo anterior se infiere que el amparo contra leyes, esto 

es contra actos de autoridad creadores, modificativos o extinti-

vos de situaciones jurídicas abstractas, generales e impersona-

les, en cuanto tales, procede cuando se trata de leyes euto-apli-

estivas, y que por exclusión, es improcedente cuando lo que se 

trata de impugnar consiste en disposiciones legales que requie-

ren un acto concreto de aplicación posterior para producir un a-

gravio, pues en estos casos el amparo se dirige contra dicho acto 

combati6ndolas sirnultAnearnente a travAs de 61 Om. 
Para aclarar esto, una ley es en sí misma impugnable me--

diante el Juicio de Amparo, cuando el particular se encuentra 

comprendido en la situaci6n prevista por ella, sin necesidad de 

un acto posterior a la norma, de tal manera que su sola vigencia 

lo obliga en cualquier sentido. 

69 Cfr, I. BURGOA ORIHUELA: El JUICIO,,• I op,di:;p,p. 227-228. 
70 Ibidem, 
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Ahora bien, la Jurisprudencia de la Suprema Corte ha esta

blecida recientemente que las leyes auto-aplicativas solo pueden 

impugnarae en amparo dentro de las treinta dias siguientes al en 

que hayan entrado en vigor: 

.. • para aquellas personas que, en el momento de su 
promulgación, queden automáticamente comprendidas en 
Ju hip6tesis de su uplicaci6n (71). 

Y que: 

Lns personas que por netos propios se coloquen dentro 
de la mencionada hipótesis legal con posterioridad 
al transcurso del referido t6rmino de treinta dias, 
s6lo están legitimados para objetar ia constitucio
nalidad de la 1 ey en cuesti6n, a partir del momento 
en que las autoridades ejecutoras correspondientes 
realicen el primer acto concreto de aplicaci6n de di
cho ordenamiento en relaci6n con ellas (72). 

c) T6rruino para ejercitar la acci6n constitucional. 

El término durante el cual debe ejercitarse el ampara ea, 

de treinta dlas contados a partir de la fecha en que lo ley co-

rrcspondicntc entre en vigor; en cambio, cuando únicamente proce-

de el Juicio de Garantlas contra una ley a través del acta de a

plicaci6n concreta, dicha plaza es de quince dias, 

Decimos que el término será de treinta dias a partir de que 

la ley entre en vigor y esta lo explicamos al diferenciar lo que 

se entiende par promulgaci6n, expedición y vigencia, ya que la 

Ley de Amparo utiliza los tres términos coma se puede observar 

en sus articulas 22, 73 frac~i6n VI, 73 fracci6n XII y 114. 

71 lbidem,, p. 229. 
72 lbidem. 
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Comenzaremos primeramente por la expedici6n para la cual se tie-

nen que llevar a cabo cuatro pasos que son: la iniciativa, la 

discusi6n, su aprobaci6n y la llamada sanci6n, 

Tienen el derecho de iniciar leyes u decretos: I. El Presi-

dente de la República, 11. los Diputados los Senadores del Con-

greso de la Uni6n, y 111. las Legislaturas de los Estados. 

El proceso de discusión es el acto por el cuál las cámaras 

deliberan acerca de las iniciativas, a fin de determinar si deben 

o no ser aprobadas. La aprobación es ~1 acto por el cuál las cá-

mares aceptan un proyecto de ley. Esta puede ser total o parcial: 

y la sanci6n es la aceptaci6n de una iniciativa por el Poder Eje

cutivo, Esta sanci6n es posterior a la aprobaci6n del proyecto 

por las Cámaras, 

Una vez realizados estos pasos la ley ha sido expedida por 

lo quesc procede a su publicaci6n, o sea su promulgaci6n ya que: 

La promulgaci6n es en términos comunes, la pubicaci6n 
formal de la ley. De ésta de[inici6n se infiere que 
no ha lugar a distinguir gramaticalmente entre la 
promulgaci6n y la publicaci6n. Las dos palabras tie
nen el mismo significado cuando a la ley se refie
ren (72A). 

Pero la promulgaci6n de la ley encierra dos actos distin-

tos: por el primero, el Ejecutivo interpone su autoridad para que 

la ley debidamente aprobada se tenga por disposici6n obligatoria; 

por el segundo la dá a conocer a quienes deben cumplirla, 

Así las cosas, utilizaremos tres diversos términos: a) san-

72A EDUARDO GARCIA MAYNEZ: Introducci6n al Estudio del Derecho¡ 
vigésimaprimera edici6n revisada; Porrúa, Mlxico 1973, pp,60-
61. 
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ci6n, para la aprobaci6n de la ley por el Ejecutivo; b) promulga

ción, para el reconocimiento formal de éste de que la ley ha sido 

aprobada conforme a derecho y debe ser obedecida¡ c) publicaci6~, 

para el acto de hacer posible el conocimiento de la ley, por los 

medios establecidos para tal efecto (7zB), 

Ahora bien , la iniciación de su vigencia es el lapso com-

prendido entre el momento de su publicación y aquel en que la 

norma entre en vigor, el cual, recibe en la terminologia jurídica 

el nombre de vacatio legis, 

La vacatio legis es el término durante el cual racio
nalmente se supone que los destinatarios del precepto 
estarán en condiciones de conocerlo y, por ende, de 
cumplirlo ( 73). 

Concluido este lapso, la ley obliga a todos los comprendi

dos dentro del ámbito personal de aplicaci6n de la norma, y no 

antes, es decir, ni su expedicibn ni su pr>mulgaci6n, sino en su 

entrada en vigor, y esto es obvio, ya que s6lo se puede impugnar 

una ley hasta que nos encontremos dentro del ámbito personal de 

aplicación, es decir de su entrada en vigencia. 

De acuerdo con las Reformas introducidas a la Ley de Ampa

ro por Decreto del 30 de diciembre de 1950, sobre la cuesti6n que 

nos ocupa, éstas establecieron una significativa modalidad quer 

concierne a que no se tiene por consentido el acto reclamad~ en 

el caso de que el agraviado por un ordenamiento legal en si mismo 

728 Cfr. Ibidem., p. 61. 

73 Ibidem. 
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no lo hubiere ejercitado dentro del término de treinta dias 

a que se refiere el articulo 22 fracci6n I, de dicha Ley, 

El problema del amparo contra leyes, dentro de la teoda 

del Juicio de GaranL!as, s6lo tiene significaci6n como cuesti6n 

de procedencia e improcedencia de la acción constitucional contra 

un ordenamiento en si mismo considerado, es decir, independiente-

mente del acto especifico en que se aplique en detrimento de 

alguna persona total o parcialmente o con presencia o ausencia 

del agravio individual. 

Según las Reformas de 1967· el término de quince dias para 

impugnar una ley por su aplicacion, no sblo puede transcurrir 

a través del primer acto concreto respectivo, sino del Último, 

Esta hip6tesis se registra en el caso de que contra el primer 

acto de aplicacibn proceda algún recurso o medio de defensa 

legal ordinario por virtud del cual pueda ser modificado, revoca-

do o nulificado, si el agraviado lo interpuso, pues entonces 

la impugnaci6n de la ley aplicada puede realizarse al atacarse 

en via de amparo la Última resoluci6n que se dicte en la secuela 

impugnativa ordinaria, Esto es, según lo señala el maestro 

Burgoa: 

El agraviado puede optar, frente al primer acto 
de aplicaci6n legal, por deducir la acción de amparo 
contra tal acto y la ley aplicada, o promover el 
recurso o medio de defensa legal ordinario (73), 

Impugnar una ley en via de amparo subsiste aunque el agra-

73A l. BURGOA ORIHUELA. El Juicio ,,.;op,ciq p, 230, 
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viado no hubiese esgrimido argumentos de}IJ¡qnst~tuclflna~jad de 

la ley, sino Únicamente aducido razones de ilegaliSÑJ)/'e1 .liJ.7,~S 
t1s1 o de los actos de aplicación (74). 

Si la decisión final de la secuela ordinaria im
pugnativa de los actos de aplicación de una ley no 
configura una sentencia definitiva, en los términos 
del articulo 46 de nuestro ordenamiento de amparo, 
sino una resoluci6n jurisdiccional 1 aunque formal
mente administrativa, procederá el Juicio de Garan
tias ante ol Juez de Distrito, os decir, el bi-ins
tancial o indirecto, debiendo promover ante la Supre
ma Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en 
la hipótesis contraria, o sea, como amparo directo 
uni-instancial (7~. 

Ahora bien, éstos términos comprendidos en los articulas 

21 y 22 de la Ley de Amparo están en intima relación con lo esti-

pulado en las fracciones XI y XII del articulo 73 del mismo arde-

namiento por lo que procederemos a hacer u11 estudio de estas dos 

fracciones, que son las que se toma en ct1enta el criterio de im-

procedencia del Juicio de Amparo por consentimiento tácito o ex-

preso del acto reclamado. 

La primera de ellas dice: 

Art. 73.- El Juicio de Amparo es improcedente: 
XI. Contra actos consentidos expresamente o por 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consen
timiento (76). 

Primeramente, para definir lo que es el consentimiento ex-

preso nos remitiremos al Código Civil a su articulo 1803, el cual 

74 Cfr. Ibidem; p. 231 
75 lbidem. 
76 [bidcm, 



en su segundo párrafo, dice: 

Art. 1803.- , , .Es expreso cuando se manifiesta 
verbalmente, por escrito;; po~ signos ineqdvC1co•(T7), 

80 

Aplicada esta idea a la materia de amparo, se entiende que 

ha habido un conaentimiento expreso cuando se ha manifestado por 

parte del agraviado una adhesi6n o él verbal, por escrito o por 

signos inequivocos, 

Desde luego, la prueba de la existencia de ese 
consentimiento de un acto de autoridad, es diítcil 
y casi imposible recabarse, puesto que, de no existir 
una declaraci6n escrita que contenga la adhesión de 
parte del quejoso, y que en la mayoria de los casos 
no tiene lugar, el consentimiento expreso verbal o 
por signos inequivocos, no puede demostrarse sin di
ficultad en Juicio (7~. 

La fracci6n XII del articulo 73 de la Ley de Amparo, encie-

rra otra hip6tesis de consentimiento tácito, distinta a la ante-

rior, como factor generador de improcedencia del Juicio de Ampa

ro. Dice al respecto la mencionada fracci6n en su párrafo prime-

rol 

El Juicio de Amparo es improcedente: XII, Contra 
actos consentidos tácitamente, entendiéndose como 
tales aquellos contra los que no se promueva el Jui
cio de Amparo, dentro de los términos que señalan los 
articulas 21 y 22 (79), 

Como se ve, el consentimiento tácito estriba, en el caso 

11 Codigo Civil para el Di.iorito Federal, op, cit¡ P• 56, 
78 l. BURGOA ORI!IUELA. El Juicio • .,¡ op.cit; p. 475, 
79 Nueva Legislncion de Amparo Reformada Op, cit; p. 86, 
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de ésta fracción, en la no promoci6n de la acci6n de amparo den-

tro del término legal establecido por los articulas 21 y 22 de 

la Ley Reglamentaria de los articulas 103 y 107 constitucionales, 

Esta hip6tesis de improcedencia legal s6lo tiene lugar en 

aquellos juicios de amparo cuya interposición requiera de un 

término especial, que es lo que sucede en la generalidad de los 

casos, pero es inaplicable e inoperante cuando los actos reclama-

dos consisten en el peligro de privación de la vida, ataques a 

la libertad personal, deportación, destierro o cualquiera de los 

prohibidos por el artículo 22 de la Constituci6n, ya que la im-

pugnación de los mismos mediante la acción de amparo no está su-

jeta a tiempo fijo para su realizaci6n (fracci6n II del articulo 

22 de la Ley de Amparo) mol, 

También es inaplicable contra actos que tengan o puedan te

ner por efecto la privaci6n total o parcial, temporal o definiti

va de la propiedad, posesi6n o disfrutu de los bienes agrarios 

pertenecientes a un núcleo de poblaci6n sujeto a un régimen eji-

dal o comunal, que puede ser ejercitado en cualquier tiem-

po (81 )., 

La causa de improcedencia en el Juicio de Amparo que se 

funda en el consentimiento tácito del Acto Reclamado, adolece de 

una modalidad muy importante cuando se impugna uns ley auto-apli

cativa por su inconstitucionalidad, Conforme al artículo 22, 

fracción I, del ordenamiento de Amparo, la acción constitucional 

contra unn ley auto-aplicativa debe ejercitarse dentro del t~rmi-

80 Cfr. T. BURGOA ORJHllEL\:ElJuicio,.,;op, cit¡ p.p.476-477. 
81 Cfr. lbidem. ~~~-
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no de treinta dias, contados desde que la propia ley entre en 

vigor. Sin embargo el transcurso de este lapso sin que se halla 

presentado la demanda de garantías, no origina el consentimiento 

del Acto Reclamado, pues el quejoso puede volver a reclamar esta 

ley, que seria el Acto Reclamado en este tipo de Amparo, dentro 

de los quince dias siguientes al primer acto de aplicación (82), 

Asi lo dispone la fracción XII en su párrafo segundo, del 

articulo 73, que establece: 

No se entenderá consentida tácitamente una ley a 
pesar de que siendo impugnable en amparo desde el mo
mento de su promulgación, en los terminas de la frac
ci6n VI de éste articulo, no se haya reclamado, sino 
sólo en el caso de que tampoco se haya interpuesto 
amparo contra el primer acto de su aplicacibn en re
lación con el quejoso ~3), 

De lo anteriormente expuesto, se deduce que el agraviado 

por una ley auto-aplicativa tiene dos oportunidades para impug-

narla en vía de amparo, a saber: dentro de los treinta días si-

guientesnl momento en que entre en vigor, o dentro de los quince 

días contados a partir de aquel en que se notifique, tenga cono-

cimiento o se haga sabedor del primer acto de aplicacibn 1 pues 

Únicamente al fenecimiento de éste último plazo se tiene por con-

sentido el Acto Reclamado. 

Es más, según las Reformas de 1967, el afectado por una ley 

puede ejercitar la acci6n de amparo contra ella optativamente, 

82 Cfr. Ibidem, 
83 Nueva Legislación de Amparo; op cit; p. 86, 
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tanto a través del primer acto de aplicaci6n o una vez que se 

halla dictado la resoluci6n correspondient.e al recurso o medio 

de defensa legal que contra dicho acto proceda y haya sido inter-

puesto. 

d) Calificacl6n de su auto-aplicabilidad, 

este respecto surge lacuesti6n de determinar si la apre

ciaci6n de auto-aplicabilidad debe hacerse en el momento en que 

el juzgador examina la demanda correspondiente, de tal manera que 

si la norma impugnada no afecta por su sola expedici6n al quejoso 

deseche tal ocurso o, si por el contrario, se debe iniciar y tra-

mitar el procedimiento constitucional a fin de que se analice 

exhaustivamente si el acto legal reclamado presenta o no el men-

cionado carácter. A este respecto la Juris~rudencia de la Suprema 

Corte se ha establecido en el sentido que: 

••, el juzgador está en la obligaci6n de no desechar 
o priori una demanda de amparo que se enderece contra 
un.:i ley en si misma considerada que a primera vista 
no ostente el aspecto de ordenamiento auto-aplicati
vo, indole que debe constatarse a posteriori, es de
cir, una vez que se han ponderado debidamente el in
forme justificado, las pruebas de las partes, etc, 
( 84), 

Para combatir en amparo una ley, bien sea como auto-aplica-

tiva o como hetera-aplicativa, es menester que se lesione cual-

quier interés jurídico o derecho del gobernado, Cuando no existe 

84 IGHACIO BURGOA ORJHUELA. El Juicio,,,; op,cit; p. 233, 
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esa lesi6n, es juicio de amparo contra una ley es improcedente 

debe sobreseerse. 

Si se trata de leyes que no son auto-aplicativas y no 

se demuestra la existencia del acto de aplicaci6n concreto por 

el quejoso, no se afecta el inter~s jurídico de bste, pues sin 

dicho acto la mencionada ley es inocua (85), 

C, EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. CARANTTAS QUE CONSAGRA. 

Aunque la garantia de audiencia es la qu~ más nos interesa 

para el presente trabajo, creemos conveniente hacer un breve 

estudio de todas las garantins consngradas en este articulo 

14 constitucional. 

a) Garantia de lrretroactividad de las Leyes, 

De acuerdo con la regla tcmpus regit actua la aplicabilidad 

de la ley. se extiende únicamente al tiempo de su vigencia, 

de manera que aquélla se excluye cuando el hecho al cual se 

vo a aplicar sucede en época anterior a su nacimiento o posterior 

a su cxtinci6n. Se dice pues, que una ley es retroactiva, cuando 

retrotrae sus efectos, es decir, cuando se pretende que obre 

sobre actos anteriores al tiempo de su nacimiento. 

El articulo 14 constitucional, al establecer la garantia de 

irretroactividad de la ley, acepta la teoria denominada clásica, 

la cual diferencia los derechos adquiridos de las expectativas 

de derecho. Ninguna ley podrá pues, lesionar derechos adquiridos 

antes de su vigencia (86), 

85 lbidem, 
86 Cfr. F. AKILLA BAS: op. cit; P• 191. 
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L a Suprema Corte de Justicia ha resuelto, al respecto que: 

••• para que una ley sea retroactiva, se requiere que 
obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiri
dos bajo el amparo de leyes anteriores y ésta última 
circunstancia es esencial (87), 

Sin embargo, segun el propio Tribunal: 

••• los derechos adquiridos pueden ser afectados por 
una ley nueva si se encuentra en pugna con el orden 
publico y el inter6s general ffi8), 

También pueden ser aplicados retroactivamente los 
preceptos constitucionales (89). 

La Garantia de lrretroactividad se extiende tanto a las 

leyes sustantivas como a las adjetivas o de procedimiento, Asi 

ha decidido la Suprema Corte de Justicia: 

••• en los juicios en general, es retroactiva una ley 
cuando se altere la forma con arreglo a la cual puede 
ser ejercitado un derecho precedentemente adquirido, 
siempre que éste haya nacido del procedimiento mis
mo ( 90), 

Por lo demás es buena 16gica jurídica, la prohibici6n de 

dar efectos retroactivos a la ley en perjuicio de alguien, obra 

tanto sobre el legislador que la expide como sobre le autoridad 

que la ejecuta. 

b) Garantia de Audiencia, 

En acatamiento al principio de nemo debet inauditus da

nnare, el párrafo segundo del articulo 14 constitucional, dispone 

87 Aphdice al Tomo I del Semanario Judicial de la Federaci6n, 
p&sinas 226 ·y 227 y ol CXVIII~ p. 17, 

88 Semanario Judicial de la Federaci6n Tomo XIV, p. 691, 
89 Apbndice de Jurisprudencia de 1917 a 1975, Octava parte , 
90 Apbndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Fed, p. 227. 
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que nadie puede ser privado de ta vida, de la libertad, de sus 

posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cum-

plan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho (91). 

Si interpretamos a contrario sensu el vocablo nadie, llega-

mos a la conclusi6n de que la titularidad de la garantia de au-

diencia corresponde o cualquier persona, ya sea física o moral 1 

es decir, a todo sujeto de dcrccJ10. 

El acto condicionado por la garantia de audiencia es un ac

to de privoci6n, sustancialmente distinto al acto de molestia, 

que condiciona la garantía de seguridad jurídica otorgada por el 

articulo 16 constitucional. Es un acto de privaci6n todo aquél 

que extraiga de la esfera de acci6n jurídica del sujeto titu-

lar de la garantía un bien, corp6reo e incorp6reo, o impida su 

entrada o ella (92). 

Los bienes jurídicos tutelados por lo gorantin de audiencia 

son: la vida, la libertad, lo posesi6n, lo propiedad y los dere-

chas de cualquier clase. El amparo otorgado para proteger la pro-

piedad o la posesi6n no debe entrar o resolver sobre la legitimi

dad de la titularidad del quejoso, sino Únicamente limitarse a 

protegerlo si se le trata de privar de ellas sin haberle seguido 

previamente un juicio. 

91 Cfr. F. ARlLLA BAS: Op.cit¡ p. 192. 
92 Cfr, Ibidem; p. 193. 
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La Garantia de Audiencia se integra por cuatro garantías 

especificas que deben concurrir necesariamente para su integra-

ci6n, a saber: 

l. Juicio previo al acto de privación: Juicio debe ser to-

do procedimiento desarrollado válidamente ante autoridad formal 

y materialmente jurisdiccionales (Tribunales de Justicia) o mate-

rialmente jurisdiccionales y formalmente administrativas (Juntas 

de Conciliación y Arbitraje). Corrobora esta tésis la circunstan

cia de que la Ley de Amparo en sus articulas 158 y 159 incluye 

en una misma categoría a las sentencias dictadas en los juicios 

civiles los laudos dictados en los procedimientos labora-

les (93), 

2. El juicio debe seguirse ante los Tribunales previamente 

establecidos, pues la propia Constitución, en su articulo 13, 

prohibe el enjuiciamiento por tribunales e;peciales, entendiéndo-

se por tales aquellos cuya jurisdicción no derive de una ley sino 

de una comisión. Esta garantía opera contra autoridades jurisdic-

cionalcs y administrativas, toda vez que, según ha resuelto la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

,,,las garantias individuales del articulo 14 consti
tucional se otorgan para evitar que se vulneren los 
derechos de los ciudadanos sujetos a cualquier proce
dimiento, bien sea administrativo, civil o penal, 
por lo que es errónea la apreciación de que solo son 
otorgadas para los sujetos del último (94), 

93 Cfr, Ibidem, 
94 Tomo L, página 1552, del Semanario Judicial de la Federación, 
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3, En el previo juicio deben cumplirse las formalidades 

esenciales del procedimiento, Las formalidades esenciales, cuya 

omisi6n viola esta garantia, se mencionan en los artículos 159 

y 160 de la Ley de Amparo. No menciona ésta ley cuáles sean las 

formalidades esenciales del procedimiento administrativo, pero 

es forzoso entender que la autoridad ante la cual se siga, viola 

la garantía a estudio si no oye al particular ni le concede una 

oportunidad probatoria en su caso. 

4. La resolución que ponga término al juicio debe fundarse 

en leyes expedidaa con anterioridad al hecho (95), 

La Constitución señala dos excepciones a la Garantía de 

Audiencia: una mencionada en el articulo 27, en lo referente a 

las expropiaciones por causa de utilidad pública, otra conteni-

da en el articulo 33, que consagra la facultad del Presidente de 

la República, de expulsar sin previo juicio, a los extranjeros 

indeseables, 

c) Garantía de exacta aplicación de la ley en los juicios 

del orden criminal, 

El artículo 14 constitucional, en acatamiento a principios 

nullum crimen sine lege, nulla pocna sine lege, reza en su párra

fo tercero: en los juicios del orden criminal queda prohibido 

imponer, por simple analogía y aún por mayoría de raz6n, pena al

guna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 

95 Vide Supra; p, 81. 
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delito de que se trate (96), 

Se viola ésta garantía de seguridad jurídica en dos casos: 

Primero, cuando se califique como delito una conducta humana que 

no sea comprendida en una figura de delito, se sanciona a quién 

la realizó con una pena que no esté señalada expresamente en la 

ley, 

La Garantía de aplicaci6n exacta de la ley penal, no prohi-

be en modo alguno, la interpretación, sino la integración median-

te la analogía y la mayoría de raz6n, Hediante la analogía el 

juzgador establece relaciones de semejanza entre dos casos, uno 

previsto en la ley y otro no previsto, para aplicar al segundo 

la pena asignada al primero, siempre y cuando concurra en ambos 

la misma ratio legis (97), 

En términos de 16gica formal, la analogía es un 
argumento a pari, en tanto que la mayoría de razbn 
lo es a minori ad majus (98), 

d) Garantía de legalidad en juicios del orden civil. 

El párrafo cuarto del artículo 14 constitucional establece 

que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva de-

berá 3er conforme a la letra o a la interpretaci6n jurídica de 

la ley, y falta de ésta, se fundará en los principios generales 

96 Cfr. FERNANDO ARILLA BAS: O~ ci~ p, 195, 
97 Cfr. Ibidem, 
98 Ibidem, 



90 

del derecho. El acto condicionado por esta garantia es la senten-

cia definitva, dictada en el juicio civil lato sensu, que com-

prende tanto el juicio civil propiamente~icho como el juicio mer-

cantil. Se han incorporado al concepto de sentencias definitvas 

los Laudos de las Juntas de Concil1aci6n y Arbitraje y las reso-

lusiones finales dictadas por autoridades materialmente adminis-

trativas y formalmente jurisdiccionales, en procedimientos con-

tencioso-administrativos, por ejemplo las dictadas por el Tribu-

nal Fiscal de la Federación, al resolver un recurso de nuli-

dud (99). 

El planteamiento y resoluci6n del problema relativo a la 

interpretación nos llevaría demasiado lejos. Baste señalar que 

de acuerdo con el precepto constitucional, el conflicto juridico 

de orden civil debe resolverse conforme a la ley y solamente en 

el caso de que exista una laguna podrán recurrirse a los princi

pios generales de derecho, entendiéndose por tales, según la opi

nión mns aceptada en la actualidad, las normas obtenidas inducti-

vamentc de uno o varios sistemasde derecho positivo, siempre y 

cuando no se hallen contenidas en ninguna disposici6n escrita, 

pues entonces se identificarán con la ley (!O~. 

La Garantia de Legalidad se violará, pues, por el Juez o 

Tribunal que dicte una sentencia que no este conforme a la letra 

de la ley o a su intcrpretaci6n juridica, quo la funde en los 

99 Cfr. Ibidem;p.p.195-196. 
100 Cfr; Ibidem; p .. 196. 



91 

principios generales del derecho sin que exista una laguna legal, 

o que la funde en otra fuente no admitida por el articulo 14 

constitucional, por ejemplo en la costumbre. 



CAPITULO V 

EL CONSENTIMIENTO EN RELACION CON LAS GARANTIAS 
INDIVIDUALES CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCION, 

SUMARIO: A. Sintesis sobre Garantias Individuales 
y el Consentimiento, B, Imposibilidad d~ Consenti
miento de una Ley Violatoria de las Garantias Indivi
duales. C. Supremada Constitucional. D, Propuesta, 

A. SINTESIS SOBRE GARANTIAS INDIVIDUALES Y EL CONSENTIMIENTO. 

Para iniciar el presente capitulo, creemos que es necesario 

hacer una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, comenzando 

por lo que son las Garantias Individuales, sus antecedentes 

hist6ricos y recordando lo q"e se entiende por Consentimiento, 

las Garantias Individuales se les denomina en forma 

muy variada, con las expresiones siguientes: 

Derechos Fundamentales del Hombre, 

Derechos Naturales del Hombre, 

Derechos del Hombre, 

Derechos o Garantias Constitucionales, 

Derechos Subjetivos Públicos, 

Derechos del Gobernado, 

Constituyen el derecho sustantivo, el derecho tutelado 

por la Constituci6n el derecho a proteger por el juicio o 

proceso de amparo, ésta Última instituci6n sirve de instrumento 

para garantizarlas, 
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En la Constitución vigente se les llama Garantias Indivi

duales, nombre inapropiado, por lo que adoptamos el de derechos 

del Gobernado, expresi6n utilizada por el maestro Burgoa 

( 101). 

Los derechos del hombre, las garantias individuales', son 

derechos individuales inherentes a la persona humana en virtud 

de su propia naturaleza y de la naturaleza de las cosas, que 

el estado debe reconocer, respetar proteger, mediante la crea-

ción de un orden juridico social, que permite el libre de sen-

volvimiento de las personas, de acuerdo con su propia y natural 

vocaci6n, individual y social (102), 

El contenido de exigencias de los derechos públicos subje-

tivos que emanan de la relación en que se traduce la garantie 

individual consiste precisamente en opouer a las autoridades 

estatales el respeto y la observancia de esas diferentes esferas 

juridicas (103), 

Ahora bien, en relación sus antecedentes hist6ricos 

a juzgar por el contenido de las constituciones mexicanas 

puede calificarse a nuestro pais como tierra de grandes liberta-

des, 

a) La Constituci6n Gaditana de 1812 consagró en el articulo 

101 Vide Supra p. 38, 
102 Vide Supra p.p. 39 - 40. 
103 Vide Supra p, 43, 



94 

4• el derecho de la libertad, a la propiedad y los demás derechos 

legítimos de todos Jos individuos. 

b) La de 1824 en sus artículos del 152 en adelante contiene 

una lista respetable, lo que ha sido ignorado o menospreciado, 

o cuando menos no se ha dado la relevancia que requiere. 

c) La Constitución centralista de 1836 le dedica parte 

de lo primera de sus Siete Leyes a los 1'Derechos del Mexicano''. 

el) En 1847 se establece la Carta Federal de 1824 y Ma

riano Otero asienta en el artículo 50 del Acta de Reformas que 11 para 

asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, 

una ley fijará lss garantlas de libertad, seguridad, propiedad 

e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República, 

establecer& los medios de hacerlas efectivas". 

e) La Constitución de 1857 dedica sus primeros 29 articulas 

a lo que llama ''Deruchos del Hombre''. 

f) La de 1917, que nos rige, introduce además de las r.aran

tlas IndividunJes, lus ''sociales'' en los materias Laboral 

Agraria (104). 

Para recordar lo que ~e entiende por consentimiento v~amos 

que éste constituye uno de los requisit0s esenciales comunes 

y ncr.r.sarios ourn ln c>elstencia del con':rato. Se define como 

104 Vide Supra;p.p,\ - 31. 
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el encuentro de dos declaraciones de voluntad, que partiendo 

de dos sujetos diversos, se dirigen a un fin común se unen. 

Dirigidas en el contrato obligatorio una de ellas a prometer 

la otra de ellas a aceptar 1 dan lugur a una nueva Única 

voluntad, que es la llamnda voluntat.I contractual y que es el 

resultado, no le suma, de las voluntades individuales que 

constituye una entidad nuevu, capaz de ¡iroducir por sí el efecto 

juddico querido, y sustraida a las posibles veleidades de una 

sola de las partes, de la cual se deriva la irrevocabilidad 

del contrato. 

Supuesto esencial es, pues, una doble declaración, y ésta 

a su vez implica que dos personas se hallen frente a frente, 

movidas por intereses µarticulares a cada una y eventualmente 

opuestas pero tendientes al fin común de crear la relacibn jurl

dica. Que las declaraciones pueden ser también varias, es evi

dente, porque nada su opone a que por ambas partes intervengan 

varias personas en la creación de la relación contractual, como 

promitcntes y como aceptantes. En cambio no es posible reducir

las a una sola por excluirlo, la esencia misma del consentimien

to, palabra que exprese la necesidad de un reciproco acuerdo 

(cum scnLire) (105), 

El consentimiento es acto puesto por la voluntad, racional 

105 Vide Supra; P• 53, 
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.e inteligente por los contratantes mismos, con conocimiento 

verdadero de causa sin influjo de extrañas influencias que 

puedan poner en peligro la paternidad del acto, A la existencia 

verdadera del consentimiento se opone la simulación; a la inteli-

gencie, la ignorancia y el error; a la libertad, la violencia; 

el engaño es causado por el dolo, y el perjuicio produce lesi6n, 

e donde la simulación, la ignorancia y el error, la violencia, 

el dolo y la lesión, son los vicios que pueden afectar el cansen-

timiento (106), 

Preclso es que lo voluntad se exteriorice que 

haya concordancia entre la voluntad interna la declarada, 

que en caso de disconformidad cabe establecer, como principio 

general, el de que la discordancia entre la voluntad y la decla-

raci6n produce la ineficacia de ésta, ya que el fundamento del 

contrato o acto juridico está en la voluntad interna del decla

rante; más por excepción el respeto debido a los principios 

de seguridad buena fe hace que deba mantenerse en ciertos 

casos la validez del acto con respecto a la parte destinataria 

de la declaración que procedi6 de buena fe (107), 

B, IMPOSIBILIDAD DE CONSENTIMIENTO DE 11NA LEY VlOLATORIA 
DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. 

Al haber entendido ya el significado del acto.consentido, 

106 Vide Supra; p.p. 51 - 55. 
107 Ibidem, 
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así como, lo que se entiende por éste en nuestro sistema jurídi

co, cabe hacer aquí un análisis de nuestra Carta Magna para 

encontrar que de ella no se desprende, en ntngún precepto, que 

exista la posibilidad jurídica de "consendr" la violación a 

las garantías individuales, Es así que hablando sobre los térmi-

nos para interponer amparo contra leyes violatorias de las garan-

tías, cabe hacerse la pregunta de que lC6mo es posible que se 

tenga por consentido un acto de autoridad porque existe un térmi-

no para impugnarlo? 

Ahora bien, jurídicamente, no se puede consentir una viola

ción de garantías individuales, por leyes violatodas de éstas, 

porque la Constitución no solo reconoce las garantías individua

les sino que las otorga, y sblo ella pueda restringirlas o sus

penderlas, Asi se desprende claramente de la lectura del artícu

lo primero de nuestra Constituci6n Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual a la letra dice: 

Art. 1'.- En los Estados Unidos Mexicanos todo 
individuo gozará de las garantías que otorga esta 
Constitucibn, las cuales no podrán restiingirse. 
ni suspenderse, sino en los cosos y con las condicio
nes que ella misma establece (JOS), 

Resulta de la lectura de este precepto que la limitacibn 

en el término para interponer un amparo contra leyes, debería 

estar fundamentado expresamente en la Constitufibn para tener 

108 o st tucion Politice de los Estados Unidos Mexicanos\ op. 
cit; p gtna 31, (el subrayado es nuestro), 
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una validéz juddica total, en cambio estos términos están con-

templados Únicamente en la Ley de Amparo, 

Ahora bien, estos términos que como dijimos, únicamente es-

tán contemplados en la Ley de Amparo, en sus articules 21 y 22 

los aplica la fracci6n XII del articulo 73 de este mismo ordena-

miento, el cual ha sido modificado en el transcurso del tiempo 

dentro de la Jurisprudencia, como se observa de las que se trans-

criben a continunci6n: 

AMPARO CONTRA LEYES.- Para que sea forzoso interponer 
un amparo contra ley dentro de los treinta dias si
guientes a la (echa en que entra en vigor, es preciso 
que se reúnan dos condiciones: que desde la inicia
ci6n de su vigencia, el particular se encuentre en 
la situación prevista por la norma, y que no se exi
ja, para que aquél esté obligado a hacer o dejar de 
hacer, ningún ulterior acto de autoridad. S6lo lle
nándose esos requisitos se trata de leyes que por su 
sola promulgaci6n tienen el carácter de inmediatamen
te obligatorias y a las cuales debe aplicarse el ar
ticulo 22, fracci6n I, de la Ley de Amparo, 

(Juicio de Amparo promovido por "El Ancora" S.A., 
contra actos del H. Congreso del estado de Nuevo Le6n 
y otras. Toca 5182 - 46 - 2•, Fallado el 21 de octu
bre, Unanimidad de 4 votos)(l09), 

Aqui se observa que, antes de ser reformado el articulo 

73 en su (racci6n XII, el consentimiento de la ley deriva de que 

el quejoso, de manera espontánea se sometla a sus postulados, es 

decir, el sometimiento espontáneo por parte del agraviado a una 

ley, ent1·afiaba el consentimiento de bsta, y por ende, la improcc-

dencia del amparo. 

109 Informe del Presidente 
la Naci6n, Año de 1946, 
MANUEL BARTLETT BAUTISTA, 
de la Suprema Corte, al 
60, 

de la Suprema Corte de Justicia de 
Informe rendido por el señor Lic, 

Presidente de la Sala Administrativa 
finalizar el año 1946, páginas 59-
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Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia considera que de-

be quedar insubsistente esto, dice que aunque una ley sea auto-

aplicativa, la circunstancia de que no hubiese sido reclamada con 

motivo de su expedici6n, no determina la improcedencia del ampa-

ro, esto es, no se considera consentido el acto (la ley) o sea, 

no corren los términos de interposici6n del amparo contra una ley 

por el agraviado, sino hasta su primer acto de aplicaci6n. 

LEYES AUTO-APLlCATIVAS, AMPARO CONTRA LAS.- Aun en 
supuesto de que determinadas disposiciones legales 
tengan carácter auto ejecutivo, la circunstancia de 
que no se hubiesen combatido con motivo de su promul
gación no implica el consentimiento tácito de las 
mismas, en los términos del segundo párrafo de la 
fracci6n XII del artículo 73 de lo Ley Reglamentaria 
del Juicio de Garantías, precepto que dispone que no 
se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar 
de que siendo impugnable en amparo desde el momento 
de su promulgación, no se haya reclamado, sino s6lo 
en el caso de que tampoco se haya interpuesto amparo 
contra el primer acto de su aplicación en relación 
con el quejoso. 

( Amparo en Revisi6n 3280/1950. 1\ntonio Fernández )' 
Coags, Marzo 16 de 1965. Unanimidad de 17 votos. Po
nente: Mariano Ramírez Vázquez, PLENO,- Sexta Epoca, 
Volumen XCIII, Primera Parte, Pag. 39,)(110), 

Estos antecedentes son importantes para el presente traba-

jo, porque nos sirven para demostrar los avances que ha tenido 

la Suprema Corte de Justicia en el tema de consentimiento de le-

yes. 

Resumiendo, primeramente se ten ta por consentida una ley, 

por sometimiento espontáneo por parte del agraviado a esta, es 

110 Jurisprudencia 1917 - 1965 y Tesis Jurisprudenciales 1955-
1965¡ Actualizaci6n Pleno, Mayo Ediciones, página 302. 
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decir, existia un solo momento de impugnaci6n. 

Después, se determinan dos tipos de leyes: las auto-aplica

tivas y las hetera-aplicativas, de donde se desprende que existe 

un término de treinta días para impugnar leyes en el caso de 

las auto-aplicativas otro de quince días en el de hetero-apli-

ca ti vas. 

Y más adelante, se reforma la fraccibn XII del artículo 

73 de la Ley de Amparo y se dice que habrá dos términos para 

impugnar una ley aún siendo el caso de una ley auto-aplicativa, 

ya que la ley en este precepto entiende por actos consentidos 

aquellos contra los que no se promueva juicio de amparo dentro 

de los términos señalados en los articulas 21 22 de la ley; 

sin embargo, establece excepciones, ya que una ley auto-aplicati

va puede impugnarse dentro de los treinl a días siguientes al 

inicio de su vigencia (primer momento µara ir en demanda de 

amparo contra una ley); pero si esa norma no es impugnada en 

el primer momento, el quejoso puede hacerlo dentro de los quince 

días siguientes al primer acto de aplicaci6n (Segunda oportunidad 

para impugnar una ley de inconatitucionalidad). Así se observa 

claramente de la tesis que se transcribe o continuación y que 

puede ser consultada en el Informe 1983, Primera Parte, Pleno, 

Tesis No, 2, Suproma Corte de Justicia de la flaci6n: 

DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES, TERllINO PARA 
PROMOVER LA.-Los distintos terminos para impugnar 
una ley que se estime inconstitucional, son: a),
Dentro de los treinta días siguientes al en que 
entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 
22, fracci6n 1, de la Ley de Amparo), b).-Dentro 
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de los quince dias a partir del primer acto de apli
caci6n (articulo 21 de la misma ley), y e) .-Dentro 
de los quince dias siguientes a la fecha en que 
se notifique la resoluci6n del recurso o medio de 
defensa, ordinario, si ~ate se agot6 previamente 
a la interpretación del amparo (artículo 73, fracci6n 
XII, tercer párrafo, de la ley invocada). 

Amparo en revisión 1648/80.-Industrial IEM, S.A. 
de C,V. y otra.-Unanimidad de veinte votos de los 
señores Ministros: López Aparicio, Franco Rodriguez. 
Cuevas, Castellanos Tena, Rivera Silva, Langle J1arti
nez, Lozano Ram1rez, Pav6n Vasconceloa, Rodríguez 
Roldán, Iñárritu, Palacios Vargas, Gutiérrez de 
Ve lasco, González Mnrt!ncz 1 Sal morón de Tamayo, 
Sánchez Vargas, Del Rio, Calleja García, León Oran
tes, Olivera Toto y Presidente Mario G. Rebolledo.
Ponente: Francisco H. Pavbn Vasconcelos.-Ser.retario: 
Arturo !turbe Rivas.(111). 

Ahora bien, en el caso de leyes autoaplicativas que como 

ya dijimos, son aquellas que por su sola expedici6n causan un 

perjuicio real o de ejecuci6n para los particulares 1 sin necesi

dad de actos de autoridad de aplicaci6n posteriores vemos que 

podemos estar en el . caso de que exista un solo tl!rmino para 

impugnar dichas leyes, ya que no siempre existira un momento 

concreto de aplicaci6n por parte de le autoridad esto es, 

podríamos decirlo ns! 1 el acto concreto de ap~icaci6n se une 

o se encuentra intrinsecnmente comprendido al momento de la 

entrada en vigor de una ley la cual nos causará un perjuicio 

por su sola expedic16n. Esto de decir que el acto de aplicac16n 

se une e la expedición es ficticio dado que la realidad en este 

ceso es que no existe tal acto concreto de nplicaci6n. 

En el caso de los amparos promovidos con motivo del acto 

concreto de aplicaci6n de una ley, el juez debe estudiar la 

ley de la cual procede el acto que nos perjudica. Aqui nos 

111 Suprema Corte de Justicia de la Naci6n: Informe 1983; Primera 
Parte; Pleno; Mayo Ediciones; PP• 272 y 273. 
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permitimos transcribir la siguiente tesis que con el número 

23 se incluye en el Informe de 1982, Primera Parte, Pleno, Supre

ma Corte de Justicia de la Naci6n, pare mejor comprensi6n de 

lo que antes se afirma: 

LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO 
CON MOTIVO DE SU APLICACION.- Cuando se promueve 
juicio de amparo contra una ley o reglamento con 
motivo de su aplicaci6n concreta en perjuicio del 
quejoso, el juez no puede desvincular el estudio 
de la ley o reglemcnlo del que concierne a su aplica
ción, acto que es precisamente el que causa perjuicio 
al promovente del juicio, y no por sí solos conside
rados en abstracto, lo ley o el reglamento. La 
estrecha vinculación entre el ordenamiento general 
y el acto concreto de su aplicación, que impide 
examinar el uno prescindiendo del otro, se hace 
manifiesta si se considera: a) que la improcedencia 
del juicio en cuanto al acto de apliceci6n, necesa
riamente comprende li la ley o reglamento; b) que 
la negativa del ampuro contra estos últimos, por 
estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, 
debe abarcar el neto de aplicaci6n, si el mismo 
no se combate por vicios propioa; y c) que la conce
si6n del emparo contra la ley o el reglamento, por 
considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe 
com¡Jrcnder tambi6n el acto de su apllcaci6n, 

Amparo en Revisi6n 73/82.- Ser~io Ram6n Bogarin 
Amarillas y otros, 16 de noviembre de 1982,-Unanimi
dod de 17 votos de los señor~s Ministros: L6pez 
Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas, Castellanos, 
Tenu 1 Lozano Ram{rez, Pav6n Vasconcelos, Rodríguez 
Roldón, lñárritu 1 Palacios Vargas, Gutiérrez de 
Velaico, González Martínez, Salmarán de Tamnyo, 
Sánchez Vargas del Ria, Le6n Orantes, Olivera Toro 
y Presidente Mario G, Rebolledo,-Ponentc: Atanasia 
G. Hartlnez,-Secretario: Pedro Esteban Penagos 
L6poz (112). 

Por lo que vemos, la Jurisp_rudencin y los le_gisladores 

no se han estancado en el significado del consentimiento de una 

ley, sino que han ido más nllá para determinar las consecuencias 

de un neto consentido e incluso, como ya antes lo vimos, se 

han logrado importantes avances a este respecto, que sirven 

de base al presente, yn que es un antecedente de la pre oc u-

112 Suprcmu Corto do Justicia de la Naci6n: Informe 1982; Primera 
Parte, Pleno; Mayo Ediciones: PP• 357 Y 358 
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paci6n que existia y que aun existe sobre el supuesto y absurdo 

consentimiento de uno ley violatoria de las garantias individua-

les, 

Ahora bien, es conveniente aclarar que la Constitucion es 

rigida y escrita, lo que nos lleva al tema de Supremacia Consti-

tucional o jerarquia de leyes, pero que será tratado mas adelante 

ya que mereca un estudio individual, por lo pronto únicamente la 

invocaremos. 

Los órganos dol poder reciben su investidura y sus faculta-

des de una fuente superior a ellos mismos, como es la Constitu-

ci6n, eso quiere decir que el autor de la Constituci6n debe ser 

distinto y estar por encima de la voluntad particular de los 6r-

gonos. La doctrina designa al primero con el nombre de poder con-

stituyente y a los segundos los llamo poderes constituidos (113), 

Cronol&gicamente el constituyen~e precede a los 
poderes constituidos; cuondo aquél ha eloborodo 
su obra, formulando y emitiendo la Constituci6n, 
desaporuce del escenario juridico del Estado, para 
•er sustituido por los 6rganos creados. Desde el 
punto de vista de las funciones, la diferencia tam
bién es neta: el poder constituyente no gobierna, 
sino solo expide la ley en virtud de la cual gobier
nan los poderes constituidos¡ éstos a su vez, no 
hacen otra cosa que gobernar en los términos y limi
tes señalados por la ley emanada del constituyente, 
sin que puedan en su carácter de poderes constituidos 
alterar en forma alguna la ley que los cre6 y los 
dot6 de competencia (JJ4], 

113 Vide Infra;p. 102. 
114 FELIPE TENA RAMIREZ: Derecho Constitucional Mexicano: decimo-

octava edici6n; editorial Porr.la, México, 1981, p,13, 
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La rigidez de una constitución, proviene por lo tanto, 

de que ningún poder constituido -especialmente legislativo

puede tocar la constitución. En ningún sistema constitucional 

se admite ciertamente que cualquier órgano constituido pueda 

poner la mano en la Constituci6n, pues tal 

destrucción del orden constitucional, 

cosa implicada la .. , 

Podemos decir aqu:l que la soberan:la popular se expresa 

personifica en la Constitución, que por eso y por ser la fuente 

de los poderes que crea y organiza, está por encima de ellos 

como ley suprema. 

Igualmente, no puede existir una ley que vaya más allá 

del alcance de la Constitución, esto es, ampliandola o suprimien-

do algunas disposiciones de esta nuestra Ley Suprema. lEntonces 

no estará la Ley de Amparo llendo más allá de lo que la Constitu

ción estipula en relación al juicio de amparo, al imponer ésta 

un término para interponerlo, cuando de la propia Constituci6n 

no se desprende expresamente que puedan existir estos términos, 

y en donde solo ella misma podria interponerlos de conformidad 

que el articulo lº de la misma? 

lEs as:l entonces que la Constitución permite jur:ldicamente 

hablando que se tenga por consentido un acto de autoridad por 

no haber interpuesto el amparo dentro del término que señala 

la Ley de Amparo o sea un poder constituido, que como dije antes 

no puede poner la mano sobre la Constituci6n? 

En s:lntesis, les posible juridicamente hablando, o dir:la 



10 5 

yo de acuerdo con la Constituci6n, consentir un acto emanado de 

une ley inconstitucional que vulnere les garantías individue-

les? 

A este respecto el maestro Juventino V. Castro, en su obra 

titulada "Garantlas Amparo'', comenta: 

Resulta un poco dificil concebir en su esencia la 
improcedencia decretada por estas fracciones (XI y 
XII del articulo 73 de la Ley de Amparo), por el he
cho de haberse consentido el acto, ya que es regla 
aceptada el que las garantías constitucionales se es
tablecen en beneficio del individuo -como miembro de 
une colectividad protegida a alto nivel-, y por lo 
tanto son irrenunciables, no pudiéndose individual
mente consentir un no respeto de ellas por el poder 
público. 

Si por ejemplo, un individuo renunciara a su li
bertad personal, o a la de expresarse, pensar o con
ducirse conforme a su criterio -sin caer en las ex-

cepciones que constitucionalmente limiten a dichas 
libertades-, tal renuncia no podría tener efectos ni 
jurldicos ni materiales porque no se treta de dere
chos subjetivos privados, sino de públicos; y no se 
crearon en beneficio de una persona concreta, o en 
una situaci6n concreta, sino de todos los que genéri
camente se enmarcan dentro de la hip6tesis constitu
cional, por lo que malamente podría renunciarse a lo 
que se reconoci6 en general a todos los ciudadanos 
o a todos los habitantes del país. 

A la vista de lo anterior, no es fácil entender 
un consentimiento de actos inconstitucionales viola
torios de garantias otorgadas al ser humano. 

Probablemente influyen en esta declaratoria de im
procedencia cuestiones prácticas de seguridad o cer
teza jurídicas, que permiten la pez pública, pero 
ello es con olvido de la clase de derechos que se a
firman se consienten, como si se tratara de derechos 
privados que no interesa ni compete al estado defen -
~(115), 

115 JUVENTINO V, CASTRO: Op.cit; p. 357,(el subrayado es nuestro), 
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Por esto prec!samente, es que el presente estudio está en-

focado directa y estrictamente a lo constitucional, esto es, a 

lo que establece la propia Constituci6n, que es la Ley Suprema, 

Ahora bien, lléndonos a un extremo al respecto, si la Su-

prema Corte está de acuerdo en el término para interponer el am-

paro y en consecuencia acepta que se consientan tácita o expresa-

mente violaciones a las garantias individuales contraviniendo lo 

estipulado por la Constitución, en el sentido de que sólo ella 

misma puede restringir las garantins con las condiciones que 

ella establece; al igual que la Ley de Amparo, está llendo más 

alla' que lo que la Ley Suprema establece, Podriamos aceptar que 

el Poder Judicial Federal y en particular la Suprema Corte de 

Justicia, se encuentra en una posici6n de superioridad respecto 

de los otros dos poderes dentro de nuestro sistema constitucional 

pero: 

Evidentemente la superioridad de un poder estatal 
respecto de los otros dos se traduce claramente en 
la indole o naturaleza de las funciones o atribucio
nes que se le han asignado por la Ley Fundamental, 
que es la creadora de su existencia. Ahora bien, en 
atcnci6n a esta Última circunstancie, o sea, al he
cho de que los 6rganos del Estado son creados por la 
Constitución, debe haber de parte de estos una verda
dera sumisión y acatamiento a sus preceptos, y que 
urid!camcnte es un contrasentido ue a una autoridad 

le sea dable y 1 cito contravenir el ordenamiento que 
la origin6, siendo por ésto también que cuando la 
propia Ley Suprema no lo autoriza, no es legalmente 
posible que haya una delegación de competencia de un 
poder hacia otro, salvo los casos EXPRESAMENTE prev
vistos ( H6). 

En conclusión , la supremacia del poder judicial de la Fe

dereci6n radica en su facultad de ejercitar el medio de control 

116 l. BURGOA OR111UELA: El Juicio 
Subrayado es Nuestro, 

op. cit ¡ p. 245. El 
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constitucional (juicio de amparo), mediante la demanda que al 

respecto presenta la persona física o moral agraviada por una ley 

o por un acto inconstitucional de cualquier autoridad, y que, 

al procurar obtener Is reparsci6n de perjuicio causado por la 

violaci6n, coadyuva con el órgano de control al mantenimiento de 

la Supremacía del Régimen Constitucional, y si quiere mantener 

esta Supremacía Constitucional no puede ni debe ir más allá de 

lo que la Constituci6n expresamente establece, ni tener por ex-

prcsamente establecido algo que no lo está en la Constitución. 

Ahora bien, existe una aparente contradicción entre lo que 

digo, al atacar los términos para impugnar el emparo y la seguri-

dad jurídica, ya que existen personas que opinan que si se supri

men éstos terminas, se pierde la seguridad jurídica; sin embargo, 

yo no lo creo así, al contrario, creo que habrá más certeza jurí-

dica si las autoridadesno nos aplican leves que vayan en contra 

de lo estipulado en la Constituci6n, y que si lo hacen, tenemos 

el tiempo necesario para impugnarlas. 

Para entender mejor esto, veamos lo que significa seguridad 

o certeza jurídica: 

Según el maestro de Pina, la seguridad jurídica es: 

La garantía que representa la orgsnizaci6n estatal 
en orden al mantenimiento del derecho y a la consi
guiente protección del individuo, nacional o extran
jero (117). 

Otra definici6n que encontramos en el Diccionario para Ju-

117 RAFAEL DE PINA: Diccionario de Derecho; Primera Edici6n; 
Editorial Porrúa, Mhico, 1965, p. 263. 
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ristas, esi 

Garantía de aplicecibn objetive de le Ley (118), 

De estas definiciones vemos que la seguridad jurídica 

estriba primordialmente en el mantenimiento del derecho, y ésto 

precisamente, para lo proteccibn del individuo, ésto quiere 

decir, que existirá lo seguridad jurídica cuando se nos proteja 

como individuos y conforme a derecho, lcbmo se logra ésto? 

pues simplemente acatando lo que dispone la Constituci6n que 

como ya dijimos es la Ley Suprema evitando que se nos apliquen 

normas que vayan en su contra. 

Realmente existirá uno verdadera seguridad jurídica, cuando 

estemos 11 seguros" (valga la redundancia), de que se nos aplicará 

una ley que vaya en contra de le Constitucibn que, como sabemos, 

es para la proteccibn del individuo. 

Por lo tanto, la certeza juridica no se lesionar!a al 

no existir estos términos de interposici6n del amparo, el contra-

rio, creo yo, existiria más certeza o seguridad jurídica, 

Por otra parte, y debido a que podr!e crearse confuei6n 

a este respecto, cabe aclarar dejar perfectamente asentado 

que no estamos aquí atacando el principio de relatividad de 

las sentencias de amparo, por lo que sigue existiendo el princi-

pio de tniciativa o de instancia de la parte agraviada, Asi 

se mantiene también la obligaci6n de demostrar el interés jurfdi-

ca que debe ser hecho en lo Audiencia de Ley 1 para evitar el 

sobreseimiento del juicio de amparo, Dicho interés es importante 

para el presente tema, ya que como antes dijimos, este interés 

debe ser probado en la Audiencia de Ley, por lo que necesariamen

te requiero la oportunidad para probarlo sin que se me niegue 

ésta por existir términos para impugnar una ley. 

118 JUAN PALOMAR DE MIGUEL: Diccionario para Juristas: Primera Edici6n; Mayo 
Ediciones, México, 1981, p. 1231. 
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Aqui nos permitimos nuevamente transcribir algunas tesis; 

la primera de ellas que puede ser consultadas en el Informe 

de 1984, Primera Parte, Pleno, Suprema Corte de Justicia, Tesis 

número 35: 

INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.
A· pesar de que el Juicio de Amparo pudiera llamarse
le el verdadero juicio popular, esto no significa 
que la acci6n de amparo para reclamar la inconsti
tucionalidad de leyes o actos, sea popular, toda 
vez que su ejercicio se encuentra limitado, en termi
nios de los dispuesto por la fracción I del articu
lo 107 constitucional y por el articulo 4° de la 
Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo 
que significa que uno de los presupuestos indispensa
bles pare la procedencia de la acci6n sea la com
probación del interés jurídico de los quejosos, 
el cual no puede tenerse por acreditado por el solo 
hecho de promoverse el juicio de garantías, en aten
ci6n a que tal proceder solo implica la pretensi6n 
de excitar al 6rgano jurisdiccional, lo que es dis
tinto a demostrar que la ley o el acto de autoridad 
que se impugna le obligan, lesionando sus derechos; 
as!. que no habiéndose demostrado que la quejosa 
se encuentra dentro de los presupuestos procesales 
que regulan las leyes cuya constitucionalidad impug
na, no se satisface ese requisito procesal consisten
te en acreditar el interés jurídico. 

Amparo en Revision 9755/83,- Representaciones, Ventas 
y Promociones, S.A .. -2 de octubre de 1984,- Mayada 
de 16 votos de los señores Ministros Franco Rodrí
guez 1 Cuevas Mantec6n, Castellanos Tena, Azuela 
Guitron, Díaz Infante, Fernando Doblado, Pav6n Vas
concelos, De Silva Nava, Rodríguez Roldán, Palacios 
Vargas, Gutierrez de Velasco, Salmarán de Tamayo, 
Moreno Flores, Calleja Garda, Olivera Toro y Pre
sidente Iñarritu, contra el voto del señor ministro 
González Martinez,- Ponente: Maria Cristina Salmarán 
de Tamayo,- Secretario: Arturo !turbe Rivas(ll8), 

118 A Suprema Corte de Justicia de ls Nación: Informe 1984; Primera 
Parte; Pleno; Mayo Ediciones; pp, 351 y 352, 



INTERES JURJDICO EN EL AMPARO CONTRA LA LEY.
Cuando se promueve el amparo en contra de una ley 
alegando que su sola expedici6n causa perjuicio 
al quejoso, es necesario que éste pruebe en la au
diencia constitucional que es sujeto de la norma 
y que sus disposiciones afectan su interés jurídico, 
pues no basta tener por desastrado este hecho, el 
que en le demanda de amparo se declare bajo protes
ta de decir verdad que está dentro de los presu
puestos de la norma(ll9), 

INTERES JURIDICO, LA EXISTENCIA O INMINENCIA 
DEL ACTO RECLAMADO NO DEMUESTRA EL, - El hecho de 
que sean ciertos los actos consistentes en la apro
bación, expedición y promulgación de la ley reclama
da, as!. como la circunstancia de que el Juez de 
Distrito haya considerado inminentes los actos recla
mados no implica de manera alguna que los quejosos 
hayan acreditado su interés juddico, puesto que, 
independientemente de ello, a éstos correspondía 
demostrar que están dentro del supuesto previsto 
en la Ley que impugnan, para as! demostrar que los 
actos reclamados afectan sus intereses jurídicos 
(120). 
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Para evitar el problema de cuestiones prácticas y la circun

stancia de que no se puede decir que una ley es inconstitucional 

sino hasta que en ese sentido haya sido declarada por el Po-

der Judicial, digamos entonces, que no deben existir términos 

para la interposición del amparo contra una ley violatoria de 

119 

120 

Seminario Judicial de la Federaci6n: Séptima Epoca; Vol6-
menes 145-150, Enero a Junio de 1981; Primera Parte, Eje
cutorias del Pleno; p.124. 

Semanario Judicial de la Federación: Séptima Epoca, Volu
menes 157-162, Enero a Junio de 1982; Primera Parte, Ple
no, p. 152. 
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garantías individuales cuando ésta ya haya sido declarada asi me-

diante jurisprudencia obligatoria, 

C. SUPREMACIA CONSTITUCIONAL. 

Hablemos, ahora si, de la Supremada de la Coristituci6n, 

para asi dejar claro que toda ley secundaria debe acatar sus dis-

posiciones y no atentar contra ella y que igualmente cualquier 

autoridad está obligada a no aplicar leyes que vayan en contra 

de los que ella establece. 

Asi, la Supremadn de la Constituci6n consiste en consi-

derar a la Constituci6n Mexicana como Ley Suprema y Fundamental 

de la Naci6n que sirve de base a todas las instituciones juri-

dices del psis y a todos los poderes y atribuciones de que go-

zsn las autoridades que gobiernan al pueblo mexicano, 

La Supremacia de la Constituci6n Federal está declarada ex 

presamente en el articulo 133 e indirectamente en el 128, que 

respectivamente dicen: 

Art, 133,- Esta Constituci6n, las leyes del Con
greso de la Uni6n que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebra
dosy que se celebran por el Presidente de la Repúbli
ca, con la aprobaci6n del Senado, serán la Ley Supre
ma de toda la Unión. Los Jueces de cada estado se a
rreglarán a dicha Constitución, Leyes y Tratados, a 
pesar de las disposiciones que pueda haber en las constitu-



cienes o leyes de los Estados (121), 

Art, 128.- Todo funcionario público, sin excepci6n 
alguna, antes de tomar poseci6n de su encargo, pres
tará la protesta de guardar la Constituci6n y las 
leyes que de ella emanen (122), 

112 

De la Supremacia de la Constitución derivan las siguientes 

consecuenciaá: 

a) Unicamente son v3lidos los tratados que estén de acuerdo 

con la ley suprema del pais, sea que se hayan celebrado antes 

o después de haber sido promulgada ésta, y previa la aprobaci6n 

del Senado; 

b) Lo mismo los tratados celebrados con las naciones ex

tranjeras como las leyes federales expedidas por el Congreso 

de la Uni6n obligan a todos los habitantes del pais y a todas 

las autoridades federales o locales, pero para ello es necesario 

que estén de acuerdo con la Constituci6n y no violen ninguno 

de sus preceptos. La frase que emplea el articulo 133 al decir 

''que emanan de ella'' asl lo demuestra. No emana de una Constitu-

ci6n lo que está en pugna con la misma; 

c) No pueden ser válidos ninguna ley o reglamento que 

viole la constituci6n; 

d) Al ordenar el articulo 128 que todos los funcionarios 

1 ·21 Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
op. cit; p. 143. 

122 Ibidem¡p.p. 139-140. 
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públicos protesten guardar la Constituci6n antesde tomar posesi6n 

de sus cargos, claramente están mandando que la acaten y cumplan; 

e) Como se supone que la Constituci6n es expresi6n de la 

voluntad soberana del pueblo mexicano, la supremacía que le es 

anexa tiene como fundamento dicha soberania. Desconocerla es tan

to como desobedecer la voluntad de la Naci6n. 

La Supremacía de la Constituci6n está relacionada intima

mente con el juicio de amparo porque el fin principal que con és

te se persigue es de mantenerla de hecho y de derecho, a petici6n 

de parte legitima, o por medio de un procedimiento judicial. 

D. PROPUESTA. 

De todo lo anteriormente estudiado, se llega a la conclu

si6n de que no se pueden establecer términos pera interponer 

amparo contra leyes violatorias de las garantias individuales, 

por lo tanto proponemos: 

Que se reformen los articulas 21 y 22 de la Ley de Amparo 

en lo relativo al término para interponer amparo contra leyes 

violatorias de las garantias individuales, asi como las fraccio

nes XI y XII del articulo 73 de la misma Ley, en lo relativo a 

la improcedencia del amparo por consentimiento expreso o tácito, 

o sea que no se cumplan estos términos cuando una ley ha sido de

clarada violatoria de las garantias individuales por jurispruden

cia obligatoria. 

Este estudio abre un nuevo campo de investigaci6n para lle-
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llegar con precisibn al conocimiento de las consecuencias tanto 

favorables como ~esfavorablcs de hsta propuesta. 
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CONCLUSIONES 

l. A través de la historia se han tratado de proteger los dere

chos individuales, inherentes a la persona humana, lo cual 

ha originado la evoluci6n en las Constituciones, hasta llegar 

e creer un procedimiento o juicio mediante el cual se eviten 

las lesiones a éstos, reglamentado gracias al Amparo, porque 

ya bajo la vigencia del Acta de Reformas de 1847 se concedi6 

el primer amparo con apoyo en el articulo 25 de dicha acta, 

sin existir Ley de Amparo. 

2. Las garantias individuales son derechos inherentes a la 

persona humana, que son otorgados por la Constituci6n 

que no pueden ser restringidas ni modificadas sino en los 

casos y condiciones que la misma establece, Estos derechos 

son de orden público son irrenunciables. El Estado debe 

reconocer, respetar proteger estos derechos, mediante 

la creación de un orden juddico y social que permite el 

libre desenvolvimiento de las personas, de acuerdo con su 

propia y natural vocación, individual y social, 

3, El consentimiento es el acuerdo de dos o más voluntades 

tendientes la producci6n de efectos de derecho, siendo 

necesario que esas voluntades tengan una manifestaci6n exte

rior, el cual se encuentra integrado por dos elementos que 

son la oferta la aceptación y que una vez que aquella 
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recibe a ésta, el consentimiento se perfecciona. Este acuer

do de voluntades existe igualmente en el derecho público. 

4, El Juicio de Amparo surge como consecuencia natural, 16gica 

y necesaria para evitar el desbordamiento ilegal de la acti-

vidad estatal en perjuicio de los intereses de los particula-

res, y no solo constituye un freno o barrera que se opone 

al Estado para garantizar su actuación, sino que su fundomcn-

tación va más allá, constituye un equilibrio o mediador 

entre el Estado y los particulares, Este se crea como un 

instrumento para defender al individuo en sus Derechos PÚbli-

cos Individuales, los cuales pueden ser vulnerados también, 

por leyes que son inconstitucionales al contravenir los 

preceptos que establece la propia Ley Suprema y que deberá 

atacar el individuo en apoyo a la Garantia de Audiencia, 

que le fue otorgada por la Constituci6n, 

5, Al 11 consentir 11 una acto de autoridad o una ley violatoria 

de las garanttas individuales, el individuo pierde el derecho 

que le protege esa garantis por lo que ésto implica una 

renuncia a ésta; renuncia que es imposible ya que las garan-

tías individuales son irrenunciables, 

La Constitución no establece expresamente que deban existir 

términos para la interposici6n del amparo contra leyes viola

torias de las garanttas individuales, ya que de ningún pre-
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cepto de ésta, se desprende en este sentido, La Ley de 

Amparo impone términos para la interposici6n de· estos ampa

ros, por lo que va más allá de lo que la Ley Fundamental 

establece, contraviniendo el principio de Supremacia Consti

tucional. 

6, Al suprimirse los términos para interposici6n del amparo no 

se lesiona la certeza jurídica, al contrario, existe mayor 

seguridad juddica al saber que no se aplicaron leyes que 

contravengan lo que la Constituci6n esÚblece que es preci

samente quién protege al individuo conforme a derecho. Asi ,como 

dijl, existirá certeza , la cual significa el conocimiento cla

ro y seguro de algo; la ausencia de dudas. 

7. Que los términos para impugnar una ley violatoria de las ga

rantias individuales no deben ser aplicados cuando la ley ha

ya sido declarada asi por jurisprudencia obligatoria y esto 

con el fin de evitar mayores problemas en cuestiones prácti

cas. 
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