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1 N T R o p p e e 1 o N 

Es incu•stionabl• que •n toda instituci6n jurídic1, la •• 
evoluci6n doctrinal plasmada en literatura ejerc• noteble in·· 
flutnc!a, Fer otra parte)' en conjunci6n con ella, la expe··· 
riencia cotidian1 de todo glnero que conduce a concebir la ve! 
dadera real id ad •n que se vin, operan en la modificac!6n con_! 
tante del Derecho Positivo. 

Nu•stra L•Y Suprema ha sufrido infinidad de reformas y •• 

adiciones qu•, no alterando su esencia misma, buscan adecuar • 
su cont•xto 1 la vida actual, pues lo que en una ipoca funcio· 
n6, en otr1, por los aspectos, factorts y circunstancias tan • 
disímiles, requerir' de diversa consideraci6n jurídica d• sus· 
regímenes sociales, pol!ticos y econ6~.icos, tan importantes P.!. 
ra una mejor convivencia, 

Por cuanto al juicio de amparo en todo su amplísimo cam·· 
po, estimamos que debe ser siempre acorde a los rreves proble· 
mas 1 que est• llamado a resolver, y para lograrse •ste fin y· 
en eras del prestigio de nuestra instituci6n, han de armoniza! 
se siempre las exigencias cl«sices d•l derecho procesal con •• 
las necesidades de elasticidad, stncillei y npidez que al ju_! 
cio de amparo deb•n caractedzar, como tminente tutelador de · 
las garantías individuales. 

Cualquier modificaci6n que se hiciera a nuestra L•y de ~ 
paro, estimemos con toda modestia, debe •star dirigida hacia · 
la insorci6n de artículos tlcnicos, pero claros y pr.cisos, ya 
que por muy tlcnlco que quisiera hacers• al juicio de amparo,· 
no por ello debe rode«rsele d• sutilezas y complejidades que · 
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dificultrn su manejo, sobre todo, en cuento 1 11 suspensi6n •• 
del acto recl1medo que por su neturelez1 trescendrnt1I requie· 
re de celeridad en su tramitacidn, menos cortapisas y limita·· 
cienes y rrducci6n de obstlculos par1 su obtenci6n. 

El articulado que rrgula la suspensi6n drl 1cto r•clamedo, 
consideramos que 1 futuro deb• implicar una realidad concreta, 
constructin y focunda, tanto en su estructuraci6n como en sus 
1lcances, Mdilnte 11 aplicaci6n de concoptos claros, precisos, 
d•finidos y de flcil interprrtaci6n, que se traduzcan en 11 •• 
prlctica en prrcoptos l~iles que sirvan de contensi6n 1 los •.<:. 
tos abusivos o 1rbitr1rios de quienes, •scudados en el poder • 
emanado de su 1utoridad, los com•ten en perjuicio d• las pers~ 
nas, 

Por todo ello, expresamos nuestros desros de que el es··· 
furrzo reallz1do para llevar a cabo este trabajo que intitulo· 
"La Libert1d Personal y •I Incidente de Suspensi6n •n el Jui·· 
cio de Alnparo Indirecto", no resulte estlril. Si bien es cie! 
to que nuestra tesis profesional podrl ser una de tantas, no • 
por esto d•scartamos la posibilidad de haber contribuido humi.! 
demente al mejoramiento, en su caso, de una instituci6n jur!d! 
ca tan ele\'ada como lo es el juicio de 111paro, por cuanto a su 
aspecto suspensional. Si solamente despertamos dudas, inquie· 
tud•s o pol~micas, fsto constituirl una enorme satisfacci6n •· 
qu• nos impulsarl 1 seguir adentrlndonos en esta materia, en·· 
mondando nurstros errores mediant• una mejor iluotrac!6n sobre 
ella, pues h•mos de continuar su estudio.que nos ha de llevar• 
1 la obtenci6n, de ser posible, de aportaciones m&s fecundas • 
que fructifiquen en realidades mis efectivas, 



CAPITULO PRIMERO 

Al\TEClDEl\TES HISTORJCOS DEL JUICIO DE AMPARO 

Nos ocuparemos •n forma concisa do lo qu• podríamos lla· 

mar antoced•nt•s históricos ~oneral•s do! juicio de amparo, • 

re!irifndonos 1 los qu• 1 crit•rio d• los frandes 'estudiosos· 

d• la mat•ria rtsultan important•s por tener como fin primor· 

dial la protección de las libertades indi\'iduales, 

1 • T 1 EMPOS REMOTOS. 

En los regímenes sociales de los primeros tiempos de la· 

humanidad no habían derechos que el individuo pudiera disfru· 

tar dentro de su comunidad, ya que en los sistemas matriarca

les y patriarcales se ejercía amplísimo poder hasta el grado· 

de tener derecho de vida o muerte sobre sus subordinados, si· 

tuación que hacía imposible la existencia de prerro~ativas j~ 

rídicas o simplemente de facultades de hecho para los gobern! 

dos. (l) Sin embargo y a medida que fueron desarrollindose e! 

tas sociedades, la persona o personas que detentaban tl mando 

ya respetaban ciertos derechos estimados como necesarios para 

la vida individual y colectiva, pero cualquier acto abusivo 

de su parte engendraba malestar y oposición en el individuo o 

en la comunidad que pod!a convertirse en una reacción violen· 

(l) Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, Mhico, 1983, 
p. 38. 
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u, pues 11 pottstad 1utocrltic1 del primitivo jefe deb!a te· 

nn como finalidad el des•rrollo positivo del n6cleo social. (Z), 

ll, EGIPTO. 

Siendo considerados los faraones de origen divino ejer·· 

c!an el aobierno con un poder casi irrestricto, A pesar de • 

ello, 1l final del imperio antifuo se produjo una'sublevaci6n 

de la población campesina, corroborando este hecho el axioma· 

de que la arbitrari•dad de una autoridad no puede rebasar ••• 

ciertos J{mites sin que se encuentre con la reacción oposici2 

nist• dtl gobernado. (3} 

lll. MBILO~IA. 

Hammurab{ (1792·17>0 A.C.), sexto Te)' de la primera di·· 

nast!a babilónica, grab6 hacia tl final de su reinado el "C6· 

digo de Hammurabí" en el que se contenían 282 reglas jur!di • • 

cas· presuntamente dictadas por su dios Shamas·h, una divinidad 

solar. Esto representa la existencia de un estado de derecho, 

pues el monarca est& encauzado por normas jurídicas )' su volu!! 

tad ya no es suprema por ser estas retlas supedores a EJ. <4l 

IV. 11\DlA. 

Svayambhuva, el primer ManG de los catorce antecesores 

(2) Carlos Ar.llano Garda, El Juicio de Amparo, Mé· 
xico, 1983, p. 13, 

(3) ldem, p. 14. 

(4) Jdem, pp. 14·15. 
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m!ticos dol ¡énero humano tn la mitolo¡:!a indi1, hito tn tl • 

slilo V antes de Cristo una codificaci6n de normas conocidas· 

como "Leyrs de ManO" en las que se establece tl origen divino 

de los reyes; la limitaci6n de estos por la ley en cuanto a • 

su poder de coacci6n y facultades impositivas; la obli¡:aci6n. 

del monarca de nombrar colaboradores por sor elementos consi· 

derados como imprescindibles; su deber de consul t~ para tomar 

1l¡:une decisi6n, 1unquo puede usar el libre 1lbedr!o; se con· 

cede importanci1 al poder judicial (Corto de Justicie); se 

pHconi:a el rupeto a la propiedad privada; en el proceso j!!_ 

risdiccional es caracter!stico el principio de instancia de • 

parte; se establece una divisi6n de poderes que permanecer,n· 

ligados y sin que exista superioridad al¡:una entre ellos, es· 

tando constituidos por el roy, su consejero, su capital, su· 

territorio, su tesoro, su ejército y sus aliados, que son las 

siete partes en que estl dividido el reino. (S) Cabe mencio·· 

nar que en lo referente 1 los derechos del hombre o garant!as 

individuales, el pensamiento hindO abrigaba la tendencia a·· 

respetar la personalidad humana, principalmente por lo que ha· 

ce al derecho especifico de libertad. (6) 

V. PUEBLO HEBREO. 

Al final del periodo de los jueces surge la figura del · 

rey quien en un principio ejerce una opresión excesiva, pero· 

(S) Carlos Arellano Garda, El Juicio de Amparo, Méxi· 
co, 1983, pp. l!.·16. 

(6) lgnacio Burgoa, El Juicio de Amparo, ~léxico, 1983, 
p. 40. 
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a partir de la entrega de la ley a Mois~s se establece su su

jeci6n a ella, (7) Sin embargo, este sometimiento era muy dé

bil pues Ja estimaci6n de su lirnitaci6n quedaba al arbitrio-

del gobernante que era el intfrprete de la ley, no habiendo nin

guna sanción para las posibles contravenciones por parte de -

él. (8) 

Vl. GRECJA. 

El individuo no tenía el goce de derechos fundamentales

corno persona reconocidos por la polis y oponibles a las auto

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

frente al poder pdblico. C9) Por otra parte, las institucio-

nes jurídicas constitucionales griegas son admirables en cua!?. 

to a que aportan magníficos elementos de organización estatal, 

ya que reflejan una profunda aversi6n a todo tipo de poder 

concentrado y arbitrario, y una de\•oci6n casi fanática por 

Jos principios del Estado de derecho. (lO) 

En Esparta la población estaba dividida en tres grupos -

de individuos~ los espartanos, que eran la clase rectora, ari!_ 

tocrática )' privilegiada, pues tenían todos Jos derechos pol! 

ticos; los periecos, que gozaban de libertad desempenando la

bores de industria y comercio pero no participaban en el ~o--

bierno; y los ilotas o siervos, que estaban sometidos la-

(7) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Mé
xico, 1983, pp. 16-17. 

(8) lgnacio Burgoa, obra cit., p, 39. 

(9) ldem, p. 40, 

(JO) Carlos Arellano García, obra cit., p. 18. 
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esclavitud y se dedicaban a la aKrlcultura, En ra:6n de esta 

dlstrlbuci6n social era evidente la ausencia de garantías del 

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

derechos polltlcos y civiles, esto es, por potestades que lo

hacfan participar activa o pasivamente corno elector o funcio

nario, y por factore• jurídicos en las relaciones de coordln! 

ci6n con sus sernejantes,Cll) Ko obstante lo anterior, con -

respecto a la organi:aci6n jurídica espartana y su ordenación 

constitucional, podernos mencionar brevemente: las Leyes de L.!_ 

curgo que reglan el sistema social de Esparta; los reyes, que 

eran dos y que en forma compartida ejerclan el gobierno; el -

Consejo de Ancianos, que señalaban a los monarcas los linea·· 

mientas para una adecuada aplicaci6n del mando; la Asamblea P!?_ 

pular, que constltula el poder legislativo en donde se toma-

han decisiones importantes; Jos 6foros (Inspectores), que --

eran eleSidos en n6mero de cinco, teniendo a su cargo garant! 

:ar el mantenimiento de la constituci6n, siendo esto un ante-

cedente muy interesante de control constitucional pues super

visaban el apego de los reyes al orden legal.[lZ) 

En Atenas no había diferenciación jerárquica de clase' S!?_ 

ciales; el ateniense go:aba de una libertad fáctica frente al 

poder público, pues si bien podla actuar sin ataduras ante 6~ 

te y aun impu~nar o criticar su proceder en las asambleas, d! 

cha libertad, como ya se ha expre~ado, s6lo tenía una existeE 

(ll) I~naclo Burgoa, El Juicio de Amparo, ~\6xico, 
19P3, pp. 40-41. 

(lZ) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, 
M6xico, l963, p. JS, 
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ci1 de hechor• que no sisnificaba une obli¡ación pare le 1u· 

torided uutal su 1cet1mirnto. (l3) A pesar dr rllo, en el • 

pueblo 1trnirnse encontramos lo siruient•: el Código de Za··· 

leuco, que 1dmitfa el derecho de apelar sentencies rn forma 

muy sinfular pues el perledor de la causa, Juez o apelante, 

drb!a ahorcarse por sí mismo; los arcontes o m.agistrados, que 

integraban un 6rgeno limitativo del poder drl rey; rl Areópa· 

¡o o Consejo de Ancianos que tenía facultades legislativas • 

y judiciales, siendo su misi6n velar por le estricta aplica·· 

ción dr las leyes y el exacto cumplimiento de la Constitución, 

y que ¡obernabe por conducto de los arcontes o ma~istrados; • 

las Leyes de Solón; la Asamblea Popular; los nomotetes, crea· 

dos bajo el gobierno de Pericles, cuyo cometido era combatir· 

ante la Asamblea las leyes inadecuadas o impertinentes. (1 4) 

En el pensamiento griero de grandes dimensiones, Platón· 

tenía una noción clara de la forma moderada de gobernar, lo·· 

que se infiere de su expresi6n: " .... llamemos, pues, tiranía· 

al arte de gobernar por la violencia, y política al de gober· 

nar voluntariamente, )' proclair.amo~ que quien posee Pste arte· 

es el verdadero rey y el verdadero polftico•.1 15 ) Por su Pª! 

te, Aristóteles dentro de sus abundantes ideas ya concebfa Ja 

dh·isién de poderes al decir: " .... en todo Estado hay tres 

partes de cuyos intereses debe el legislador, si es entendido, 

ocuparse ante todo, arre~lándolos debidamente; una vez bien • 

(13) Ignacio Burgoa, obra cit., p. 41. 

(14) Carlos Are llano Garda, El Juicio de Alrparo, ~I~· 
xlco, 1963, pp. 19·20. 

(lS) Platón, El Polftico o el Reinado, Editorial Po· 
rrúa, ~l~xico, J9i0, pp. 315·516. 
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or~anizadas rst1s trrs partos, •l Estado rrsultará bien or¡a· 

ni:ado", y despuls •fr•ga qu• •,,,,Jos Estados no pu•den r•a! 

mente difer•nciars• sino en razón d• la or~anizaci6n diferen· 

tr de •stos tres •l•mentos", a~adi•ndo por Gltimo que • •.•• rl 

primero de estos tres elementos es la asamblea general, que 

delibera sobre los negocios p6blicos¡ el se~undo, el cuerpo 

de magistrados CU)'& naturaleza, atribuciones y modo de nombr!_ 

miento es preciso fijar¡ y el tercero, el cuerpo judiclal,ll~ 

Desde los inicios de la vida pGblica romana los patri··· 

cios fueron los detentadores del poder. Por su parte los pi! 

be)'OS libraron luchas internas que trajeron como consecuencia: 

la elaboraci6n de normas jurídicas que encauzaban la »ida en

comlln (la ley de "Las XJJ Tablas")¡ la existencia de una As&)!! 

blea Popular donde se ejercía Ja soberanía residente en el ·• 

pueblo (despu~s de la sublevaci6n en contra del decen»iro •·• 

Appio Claudio); y la presencia de un tribuno del pueblo con • 

derecho de reto para objetar obli~adamente los actos de auto· 

ridad que afectasen los intereses de sus representados. (l?) 

En el Derecho Romano, particularmente en la L•Y 1, Libro 

43, Título 29, del Digesto d• Justiniano, se consigna el in·· 

terdicto "De ho~.ine libero exhibendo" cura finalidad era la 

(!~)La rolítica, Colecci6n Austral, hpasa Calpe, · 
S.A., Madrid, 1962, pp. l9l·l92, 

(]7) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, ~t! 

•ico, 1983, p. 21. 
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defensa de la libertad de los hombres libres, no otorgándose-

en contra de actos de autoridad al~una, sino solameontl' cuando 

una persona fuera puesta en prisi6n sin fundamento )' en forma 

arbitraria en alguna de las cárceles particulares de los gra~ 

des patricios. El afectado, por sí o por intermedio de otra

persona, podía ocurrir ante el Pretor para que expidiera un -

interdicto que obligaba a quien lo mantenía preso a que le e~ 

hibiera el cuerpo del detenido, el cual quedaba bajo su juri~ 

dicción, resolviendo sobre la justicia o injusticia del caso; 

el procedimiento era sumarísimo pues no debía prolongarse ni. 

adn con motl\'o de la ayeriguaci6n del delito que importara -

ese atentado contra el hombre libre, )'a que desde el momento

en que era protegida su libertad, la parte criminal que pudi~ 

ra existir debía seguirse por cuerda separada conforme a la • 

Ley Fa\·ia de Plagiariis. (H) Esta le)' Fa\'ia recogida por Ju~ 

tiniano del Libro 1 de Reglas, de Ulpiano, deda: "Si alguno

compra al hombre libre sabiendo que lo es, por la Ley Fa\'ia · 

de plagio incurre en pena capital; en la cual incurre también 

el que lo vende sabiendo que es libre". (l 9l En consecuencia

)' dadas las modalidades del interdicto De homine libero exhi· 

hendo, no podemos estimarlo corno un antecedente remoto del -

juicio de amparo, sino como un precursor de las instituciones 

defensoras de la libertad individual. 

Otra figura del Derecho Romano es la lntercessio. Cons

(18) Alfonso ~oriega, Lecciones de Amparo, México, 
l9BO, pp. s;.ss. 

(19) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, M! 
xico, 1983, p. 23, 
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tituye una prerrogativa otorgada a todo magistrado bajo la Re

póblica de oponer veto a las determinaciones de otro magistra

do igual o inferior; requería petici6n de la persona afectada

por las resoluciones; se dirigía a diferente maristrado de la

misma categoría o superior, para que interpusiese su veto a ·~ 

virtud del cual se privarla de efectos a la decisi6n ~•clama-

da, (20) 

Se afirma que esta lnstituci6n romana tiene perfiles y c! 

racterísticas muy semejantes a las del amparo, ya que era un -

procedimiento protector de la persona frente a las arbitrarie

dades del poder póblico, siendo tan completo que aplicando la

moderna terminología legal podemos distinguir en la lnterce---

ssio los siguientes elementos: objeto o materia de la queja¡ · 

parte agraviada; autoridad responsable; términos de interposl

ci6n del juicio; casos ~e Improcedencia; anulaci6n del actor~ 

clamado; y adn más, una figura superior a la suplencia de la -

queja deficiente. (2ll 

El Maestro Alfonso Noriega expresa sobre la Jntercesslo -

que •,,,,efectivamente tiene mejores títulos que Jos muy prec! 

rios del interdicto De homine libero exhibendo, para ser cons! 

derada como un antecedente "remoto" del juicio de amparoº. ( 22 ) 

Por su parte, el Maestro lgnacio Burgoa sefiala que " ••.• la fi

sonom1a de la lnterccssio, re\'ela peculiaridades que en esencia 

(ZO) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, M~
xico, l9S3, p, 26, 

(21) 

( 22) 

Rodolfo Batiza B., Un preterido antecedente remo 
to de

0
l Ampar~l Revista ~lexka~a de D~recho Pil~lT

co, \ol. l, Num. 4, Abnl-Jun10, ¡94,, p. 429. 
Lecciones de Amparo, op, cit., p. 59 
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no coinciden con las características que distinguen a lo~ me· 

dios jurídicos de que el gobernado puede disponer para defen· 

derse contra los actos del poder público; en estas condicio·· 

nes no es dable sostener que haya constituido una institución 

familiar a nuestro juicio de amparo, sino un medio d~ honda -

implicaci6n política para ~utelar, no al indiYiduo en portie!!_ 

lar, sino a una clase social, la plebe, contra la actuaci6n -

de las autoridades del Estado romano, encarnadas principalme~ 

te en patricios 1 qut> re\'elase tendencias hostiles a sus inte-

reses y a la situaci6n que en la vida pública de Roma lleg6 

a conquistar no sin innúmeras Yicisitudes". (23 ) El Maestro 

Carlos Arellano Garcia dice al respecto que" .... la Interce·· 

ssio romana posee los caracteres propios de una posibilidad · 

jurídica de defensa contra los actos arbitrarios de una auto· 

ridad mediante el control ejercido por otro 6rgano de la au·· 

toridad''; agregando que 11 
•••• la intercessio romana es un ant~ 

cedente del amparo por su carácter omnicomprensiYo de tutela· 

del gobernado por una autoridad estatal frente a toda clase · 

de actos de otra autoridad estatal". (24 ) 

VI 1 l. ESPA~A. 

A traYés de la historia jurldico·polltica de Espafia sur· 

gieron di\'ersas instituciones que pudieran tomarse corno ante

cedentes remotos del juicio de amparo. A este respecto y con 

el propósito de no caer en errores de apreciaci6n, cabe dest~ 

(23) El Juicio de Amparo, op, cit., p. 46. 
(24) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 2i. 
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car lo que el Ilustre tratadista Ignacio Burgoa sefiala: "Por-

11antecedente hist6rico 11 no pretendemos signincar "modeloº o

"fuente de inspiraci6n" en que se haya basado nuestro amparo, 

sino simple "preexütencia cronoJ6glca" de alguna institución 

extranjera que tienda o haya tendido a su misma finalidad ge

nérica, pudiendo o no haber entre uno y otra alguna rclaci6n

de causalidad''. C25J 

Establecido lo anterior, hemos dc referirnos a las inst.!_ 

tuciones espafiolas más relevantes en cuanto a su contenido y. 

a lo que representaban en su tiempo. 

Al Procesos Forales de Arag6n: 

Desde Ja época medieval, Espafia establcci6 un sistema de 

fueros que no eran otra cosa que prh·ilegios concedidos por -

el rey a Ja nobleza}' a Jos habitantes de ciertas villas o •· 

ciudades, significando un premio a la conducta obsen·ada por-

ellos en su lucha contra Jos moros. Estos fuero!' se otor(!a·-

ban por escrito e implicaban el respeto a la libertad y bie-

nes del fa\•orecido. 

En el reino de Arag6n )' a partir del siglo IX se libran· 

grandes batallas frente a los ln\'asores moros, Es así como 

el esp!rHu libertario aragonés influy6 en la existencia de 

figuras jur!dicas, tales como el Justicia Mayor, el Privile·· 

gio General y Jos Procesos Forales. 

(25) El Juicio dc Amparo, op, cH., p. 01, 
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El Privilego General otorgado por Pedro 111 a la nobleza 

aragonesa y elevado a la categoría de Fuero en 1348, limiiaba 

la autoridad monárqulca, confirmaba las prerrogativas de la • 

ariStocracia )'obligaba al re)' a la celebración anual de Cor· 

tes. Este Pririlegio General, dice el Maestro Carlos Arel la· 

no García, ( 26 ) "se le compara con la Carta Magna porque en él 

se estableció el respeto a las garantías individuales", agre· 

gando que "en posteriores leyes se produjo un perfeccionamie~ 

to de esa consagración de garantías individuales mediante el· 

establecimiento de los procesos forales, tendientes a la efeE 

tividad de los derechos pÓblicos subjeth'os otorgados". 

El Justicla Mayor, cargo supremo de la administración ju 

dicial del reino aragonés, tiene su origen en el siglo Xll 

cuando las Cortes de Ejea conflguran su función judicial. 

Ejerce medlante designaci6n real reservada excluslvamente a • 

la nobleza, ¡ero que con posterloridad podía ser nombrado por 

los caballeros: su competencia era la de conocer los litiglos 

que se produjeran entre el soberano y Jos nobles. Las Cortes 

de Zaragoza le confl rmaron el carácter de intérprete de fue·· 

ros. Al respecto, Don Jgnacio L. \'al lar·~· {Z?) expresa: " 

en Arag6n existía también el Justicia, juez supremo que ejer· 

da ele1·ad!simas funciones, que era el último intérprete de • 

las leyes, que conocía de las cau~as del Rey, que era consjdc 

rada como un baluarte firm!simo contra la opresi6n: pues él 

(26) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 31. 

(27) El Juicio de Amparo)' el \üit of 'Habeas Corpus, 
México, 1881, op. cit., p. 26. 
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rn caso de duda decidía si eran conformes a las leyes los de

cretos u 6rdenes reales, y si se debían en consecuencia •ie·

cutar o no; él amparaba a los particulares cuando contra ellos 

o sus bienes se cometía algún atentado o se temía que se com~ 

ti ese por las autoridades; y contra sus fallos que debían ob~ 

deccrse en todo el reino, no prevalecían ni las 6rdenes del -

soberano". 

A partir de 1265 el Justicia Mayor se fortalece hasta -· 

llegar a ser considerado como una entidad independiente del -

rey, pues este ya no lo nombra sino Jos caballeros, siendo su 

cargo inamo\'ible e irrenunciable. Sin embargo, se le podía • 

exigir gra\·e responsabilidad civil en cuanto a satisfacer Jo-

debido y el doble de los danos, y una responsabilidad admini! 

trath'a consistente en la pérdida del oficio, requiriéndose • 

para esto del conjunto de Cortes y Rey adem~s de un riguroso· 

procedimiento. (2B) 

Para ejercer sus funciones y auxiliado por un grupo de • 

lugartenientes, el Justicia ~layor aplicaba Jos llamados "Pro· 

cesas Forales" o "Juicios Privilegiados" que estaban clasifi

cados en cuatro categorías o clases diferentes: la firma, la-

aprehcn~d6n, el inventario la manifestaci6n. C29 J 

Con relaci6n a Jos Procesos Forales, Don lgnacio L. Va·· 

(28) Antecedentes Aragoneses de los Juicios de Amparo, 
UMM, !léxico, l9il, pp, 15·21. 

( 2 9) Alfonso t\or i ega, Lecciones de Amparo, México, • 
1980, p. 23. 



}!¡ 

llarta< 30) seflala que por medio del de firma "podÍa el Justí· 

cia avocarse al conocimiento de cualquiera causa incoada ante~ 

otro tribunal, garanti:ando de Jos efectos de Ja condena im·· 

puesta por este, lo~ birnes rle lo~ que recurrían a su asiste~ 

cia": que el de la aprehensión ''estaba deft:inado a &$egurar 

Jos bienes inmuebles de todo acto de violencia, interin se 

ventilaba el derecho entre las parte"; que el de inventario 

11 serv{a para asegurar los bienes muebles y papeles•'; y que 

por el de manifostaci6n de personas, "si alguno hab!a sido 

preso sin hallarle en flacrante delito, o sin instancia de 

parte legítima, o contra ley o fuero, o si a los tres dfas de 

prisi6n no se le comunicaba Ja demanda, por má, que pesase s~ 

bre él acusaci6n o sentencia capital, debla ser puesto en Ji· 

bertad por espacio de veinticuatro horas, en virtud de Jo que 

se llamaba vía privilegiada". 

A continuación haremos una referencia concisa de cada ·• 

uno de esos procesos forales,1 31 Y 321 

a) Proceso foral de firma: 

Por este se decretaba Ja más absoluta prohibici6n de mo· 

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

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

(lO) El Juicio de Amparo y el lirit of Habeas Corpus, 
México, 1881, op. cit., pp. 25·26. 

C:H) Alfonso Noriega, Lecciones de Amparo, Mhico, · 
1980, pp. 23·26. 

(:12) Carlos Arellano Garda, El Juicio de Amparo, Mé· 
~ico, 1963, pp. :;o.:;s. 
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hasta que se hubiese dictaminado la sentencia en el juicio c~ 

rrespondiente, a cuyo fin el solicitante aseguraba mediante • 

una fianza estar a derecho, pero a disposición del tribunal.· 

Habían varias clases de firmas: las comunes, las causales, -· 

las de agravios hechos, las de agravios temidos, las poseso·· 

rias, las titulares )' las de apelación. 

Las comunes, tambi~n llamadas volanderas por su exten··· 

sión y ~eneralidades de aplicación, inhibían a todos los jue· 

ces seculares del Reino en turbar al suplicante de la firma,· 

tanto en sus derechos como en sus bienes o en su persona, di -

\'idi~ndose a su ve: en simples )' moth·adas; las simples se l~ 

graban con la sola caución de estar a derecho, es decir, sin· 

hacerse información de prueba; y las motivadas se solicitaban 

alegando ante el Justicia un conjunto de excepciones capaces· 

de extinguir o ~e suspender al¡:una obligación, como por ejem· 

plo, para impedir la prisión por llevar indebidamente un ape· 

llido no probado. Las causales eran aquellas en que por al·· 

gún caso e~pecial se e-vitaba molestar al firmante, las de - .. 

agravios hechos consistían en que el Justicia Nayor decretaba 

Ja inhibición del juez y rectificaba el agravio, resolviendo· 

el caso como si se tratase de una apelación intentada ante ~l 

)' conociendo tanto en el procedimiento como en el fondo de Jo 

fallado. En las de agrados temido>, el Justicia apercibía • 

al jue: para que no incurriese en contrafuero r f\'itast> el 

a~rsvio al peticionario, Por medio de las posesoria~, los 

firmantes lograban inhibici6n para que nadie Jos perturbara • 

en la posesión ale¡:ada )' probada. Las titulares se obtenían-
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para que el firmante no fuese molestado por fuero ni por tít~ 

Jo alegado exhibido. Finalmente, las de apelaci6n se daban -

en contra de auto o sentencia de juez eclesi,stico que proce

día a Ja ejecuci6n. 

De lo anterior podemos deducir que las firmas tU\'ieron 

un carácter revisorio, situando las libertades del Reino al 

amparo del Justicia Mayor (despufs •l de la Real Audiencia de 

Arag6n o bien, al Fiscal de su Majestad), y en contra de las

arbitrariedades que pudiesen llegar a cometer, tanto la auto

ridad como el poder. 

b) Proceso foral de aprehensi6n: 

Por medio de 'este, el Justicia Mayor o sus lugartenien-

tes decretaban el mantenimiento en la posesi6n, goce y dere-

chos al poseedor dr bienes inmuebles, mientras que por un --

procedimiento judicial no se resol\•iese como indebida su po-

sesi6n. Este proceso se dividía en cuatro partes: la de pro

visi6n )' ejecuci6n de la aprehensi6n; la de artículo del li-

tispendente o sumarísimo; la de artículo de la fima o plena

rio posesorio; y la del artículo de propiedad. Cada una de 

estas partes tenía sus propias reglas y efectos ~iferentes. 

c) Proceso foral de inventario: 

Como Ja pri\•aci6n de la posesi6n de bienes muebles de -

cualquier especie, entre ellos los documentos y papeles, se • 
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consideraba un dafto que podía producir agravios irremediables, 

pues Jos bienes se podían ocultar o mudar de Jugar sufriendo· 

con ello su ptrdida o graves molestias)' gastos, se Htable·· 

ció e•te proceso por medio del cual el Justicia amparaba has· 

ta en tanto se decidiera en un juicio sobre quién era el ver

dadero poseedor; mientras tanto, podían quedar Jos muebles en 

poder de quien Jos tenla, previo inventario y mediante caple· 

ta (fianza), 

d) Proceso foral de manifestación: 

A través de Ja evolución del Derecho aragonés este proc! 

so tuvo una gran amplitud, abarcando diversos campos relati·· 

vos a Ja defensa de derechos de Jos particulares. Así exis·· 

tieron: manifestaciones de bienes muebles; manifestaciones de 

escrituras, papeles)' notas; manifestaciones de procesos, tan 

to seculares como eclesiásticos; )' el de Ja manifestación de· 

las personas que constituye el más importante de todos. 

El fuero de manifestación de las personas consistía en 

apartar a las autoridades ordinarias de su acción en contra 

de una persona determinada, previniéndose de esta forma toda· 

arbitrariedad o tiranía que pudiese haber en perjuicio de to· 

dos Jos habitantes de Aragón, aunque no fuesen naturales del -

Reino. Se demandaba en nombre de aquél que se encontrase pr! 

so o detenido sin proceso o por un juez incompetente, recu·-

rriéndose al Justicia Mayor para que lo amparase en contra de 

la fuerza o de Ja extorsión de que era l'!ctima, En virtud de· 
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este proceso podían suceder dos cosas diferentes: que el pre

so fuese puesto en libertad en un Jugar seguro por no haber -

elementos suficientes para su detención; o que a pesar del a~ 

paro de la manifestación y por existir una causa suficiente-

mente poderosa para su reclusión, el preso debía continuar d! 

tenido hasta que se le dictaminase procesalmente y se fallase 

sobre su culpabilidad, pero en este caso el individuo ya no -

quedaba a merced de los oficiales de Ja justicia ordinaria y

expuesto, en consecuencia, a sufrir las arbitrariedades y vi~ 

lencias de aqu6llos, sino que el Justicia ordenaba su ingreso 

a la Cárcel de Manifestados, garanti:ando de esta manera su -

integridad física )' libertad pesonal, 

Cabe seftalar que el r~gimen de protección de las libert~ 

des individuales que existía en Aragón y la figura del Justi· 

cia Mayor, como un organismo protector y moderador de la ac·

ción del poder, tradición que pasó a las Audiencias espafiolas 

)' más tarde a las Reales Audiencias de la l>:ueva Espafta, ·dice· 

el Maestro Alfonso l\oriega, C33 l "sí tU\'O una incuestionable -

influencia en el sentido y orientaci6n que los juristas mexi

canos y, el mismo pueblo, dieron a nuestro juicio de arnparo,

en momentos definiti\'os de su historia". 

B) Fuero Ju:go: 

Fernando 111 estableci6 este fuero con el propósito de -· 

uniformar la legislaci6n en las pro,·incias que conqui~taba, 

(33) Lecciones de Amparo, op. cit., p. 59. 
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con abo] ici6n de Jos fueros municipales. Era una reafirma··· 

ci6n del poder monárquico frente a los sefiores feudales y una 

presunta sustituci6n de normas jurídicas locales por normas 

del monarca. En el libro l del Fuero Juzgo, primer título, 

referente a "Ja elecci6n de los príncipes y de la enseñanza 

sobre como deben juzgar derecho y de Ja pena de aquellos que· 

ju:gan tueno (con injusticia, con agrado)", en el punto JI· 

se establece: que el rey ha de gobernar piadosamente; que si· 

hace derecho debe tener el nombre de rey¡ que si hace agravio 

pierde el nombre de rey. Tambi6n señala oue no deben tomar • 

n.inguna cosa por fuerza de sus sometidos, ni de sus pueblos, .. 

ni los deben obligar que hagan por escrito otorgamiento de •• 

sus cosas. C34 l 

El fuero Ju:go se ccwn;>onla de doce libros que contenían diversas 

disposiciones relath•as a ~!tiples materias jurídicas, tanto de derecho· 

polblico como de derecho pri\'ado. Así tenemos que el Libro l se ocupa •• 

del autor de la leyes )'de Ja naturale:a de éstas, el Libro 11 regula ju.!_ 

cios y causas, y en los libros restantes se tratan curstiones de derecho· 

ci\'il (casamientos, filiaci6n 1 contratos, patronazgos y clientela), de d~ 

recho penal (delitos diversos, penas, tormentos), y de derecho rural y mi_ 

litar (dil'isi6n de tierras entre godos )' rananos, arrendamiento de tic··· 

rras, peculio de los sien•os, di\'isi6n de heredades, sen•icio militar 

obligatorio y penas por eludirlo o por encubrir su e1·asi6n). C35 l 

(34) Carlos Arellano García, El Jukio de Amparo, Mó· 
xico, 1963, p. 35·36, 

(35) Jgnacio Burgoa, El Juicio de Amparo, México, 

1983, pp. 52·53, 
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C) El Esp~culo: 

En la ~poca de Alfonso X y mientras se formaban las Sie· 

te Partidas, fue publicado un cuerpo legal de corta extensi6n 

con el nombre de Esp~culo (espejo de todos los hombres), que· 

constituía una reacci6n del poder central en contra de los p~ 

deres fraccionados, ya que se consideraba inconveniente la 

exi~tencia de muchos fueros en las poblaciones. En este ord~ 

namiento se autoriza al emperador, a1 rey o a otro por manda

miento de ellos, para hacer 1eyes; se establece el sometimien 

to del monarca a las disposiciones normativas al decir que --

"el Rey debe guardar las leyes como a su honra y a sus hered!_ 

ros"; se confiere al soberano la misi6n de administrar justi· 

cia con facultades para delegar esta prerrogativa. Consider!!_ 

mos importante destacar que en el Esp~culo, Ley 111 del Títu· 

lo Xlr, Libro\', se utili::a la palabra "ampararº con respecto 

a la posibilidad de recurrir en lo que se denomina 11al:ada 11 : 

'' ..•. aquellos contra quienes dan los juicios de que se tienen 

por agraviados .... o ampararse de aquello de que se agravian; 

y este amparamiento es en cuatro maneras ... por alzada, o por 

pedir merced, o por demanda que vuelva en aquel estado en que 

era antes de que les dieren el Juicio, o por querella que ha· 

ga, que el juicio fue dado por alguna falsedad, o contra Ja· 

ordenada manera que el derecho manda ~uardar en los juicios", (36) 

(36) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Mé· 

xico, 1983, pp. 36·37, 
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D) Leyes de Estilo: 

También conocidas como Oeclaraci6n de las Leyes del Fue· 

ro, no constituyeron propiamente una legislaci6n sino una se· 

rie de reglas establecidas por los tribunales a manera de ju· 

risprudencia, sirdendo para aclarar disposiciones contenidas 

en otros ordenamientos jurídicos r mediante una correcta in·· 

terpretaci6n,( 37 l 

La Ley CCXXXVlll del Estilo señala a los jueces el orden 

r rrrlaci6n a seguir para aplicar el derecho: en primer Jugar, 

acatar los principios del derecho natural; luego las costum·· 

bres razonables, esto es, que no sean contrarias al derecho;· 

)'finalmente las leyes posltivas.(JS) 

E) Las Siete Partidas: 

Estas Partidas constituyen la obra jurídica mlxima del • 

Rey Alfonso X, el Sabio, que unific6 el derecho estatuario de 

los reinos de Ca>tilla )' Le6n, siendo una de las reali:acío-

nes m~s geniales que el pensamiento humano haya producido en

el medioevo por lo que hace al derecho positivo. La Primera 

Partida se refiere a lo que debe entenderse por derecho natu· 

ral y de gentes, por leyes, usos, costumbres y fueros, y pre! 

cribe el caTácter realista que debe tener toda legislaci6n. 

La Se~unda Partida comprende el derecho político y aunque 

(3i) !~nado Burgoa, El Juicio de Amparo, MGxlco, 
1983, p. 53. 

(38) Carlos Arellano GaTcla, obra cit., p. 37. 
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instituye un régimen monárquico absoluto [el rey es vicario 

de Dios), condena la tiran!a en sus aspectos brutales y tota! 

mente desp6ticos, al atemperar con máximas morales el poder -

omnipotente del soberano. Por cuanto a las restantes Parti·· 

das, en estas se regulan cuestiones de derecho procesal 1 ci·

\'il y penal. 1391 El Maestro Eduardo Pallares( 40l nos dice -

que en la Tercera Partida, Titulo XXlll, parte introductiva,-

se habla de "amparo" y de ''amparamiento" para designar desde

antiguo defensa, protecci6n o auxilio de los derechos indivi

duales, 

Por su importancia estimamos necesario citar que en la 

Tercera Partida, Título IV, Ley VI, se configura el llamado 

juicio de residt.>ncia cuyas caracten!sticas m~s importantes -· 

son: menciona jueces y personal auxiliar, ya que en Castilla

)' Le6n los funcionarios de la administraci6n eran a la vez -

ju:gadores; el cargo de estos jueces era temporal, debiendo 

tomar •1fiadores e recabdo 11 antes de iniciar sus actividades 

precisamente por la obligaci6n de someterse a la residencia;

concluido su desempeño ten!an que permanecer cincuenta d!as -

en el mismo lugar donde fungieron, dando preg6n diariamente,

con el prop6sito de hacer justicia a quienes hubiesen resul·

tado afectados por sus actos, siendo e~ta ob1jgaci6n persona

lísima, ya que no era dable dejar representante y además, sus 

propios famili•res tenían el deber de declarar para hacer más 

(39) Jgnacio Burgoa, El Juicio de Amparo, México, 
1983, p. 54. 

(40) Diccionario Te6rico )' Práctico del Juicio de 
Amparo, op. cit., p. 105. 
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efecti\'a la responsabilidad; ejercía como jue: residente la -

misma persona que iba a sustituir al fundonario, teniendo su 

competencia como limitación aquellos casos que por su Rra\•e·· 

dad debía resol\'er el monarca. De lo anterior inferimos que

la residencia se crea para proteger a los particulares y s6lo 

en forma indirecta al Estado, por lo cual resulta un aut~nti· 

ce instrumento defensor del indi\'iduo en contra de actos de 

autoridad arbitrarios o co.ntrarios a las leyes vigentes que 

les haya causado agral'ios. C4ll 

En su conjunto, las ParUdas consagran principios de ce!)_ 

vh'encia tales como: el derecho de seguridad jurídica en su • 

más amplio sentido, incluida la prohibición del procedimiento 

inquisiti\'o; la inviolabilidad del domicilio; el derecho de -

resistencia contra violaciones de fuero~¡ la l.ibertad de tra-

bajo y la de imprenta sin licencias ni censuras; y los de no

aceptaci6n del tormento, el monopolio y la confiscaci6n de •• 

bienes. Por Último diremos que las Siete Partidas tu\'ieron • 

"'ás influencia }' difusión en América que en la propia España. (42) 

F) t;odsima Recopilaci6n de Leyes de España: 

Después de una di\'ersidad de cuerpos le¡:ales multiplica· 

dos por infinidad de fueros generales, prol'inciales )' munici· 

pales, se promulga en 1805 )'bajo el reinado de Carlos l\' la· 

(41) Jase Barragán Barragán, El Juicio de Responsabi· 
lidad en la Constituci6n de H24, UNAM, México, 
19i8, pp. 22-27. 

(42) ldcm. 



"Novísima R.copilac;6n de Leyes de Espafia", siendo su autor • 

el jurisconsulto Juan de la Reguera, relator de la Chancille· 

ría de Granada. El ilustre tratadista lgnacio Bur~oa( 43 l ex· 

presa que esta obra del Derecho Español impl lea una regula··· 

ci6n minuciosa )' detallada de diferentes materias jurídicas,. 

agregando que a través de sus cinco tomos o partes se ocupa • 

de la Santa lglesia )'sus derechos; del rey)' su casa y corte, 

y su jurisdicci6n por conducto del Supremo Consejo de Casti·. 

lla, Chancillerías )'Audiencias; de los vasallos y pueblos; • 

de las Ciencias, Artes y Oficios, cornerdo, moneda y minas: -

)'de los contratos, obligaciones, testamentos, herencias, - -

juicios civiles, delitos y juicios criminales. El Maestro·· 

Carlos Arellano Garda< 44 l comenta que esta Recopilaci6n re·· 

coge disposiciones de materia ci\'il, penal, procesal, admini~ 

trati\'a, política, can6nica, laboral, fiscal r r..ercantil, de~ 

tacando que en materia de amparo constituye un antecedente la 

confirmaci6n en la Nodsima Recopilaci6n de la instituci6n d! 

rivada de la frase "obedézcase pero no se cumpla", agregando· 

que el fundamento filos6fico de tal instituci6n está conteni· 

do en la validé: del derecho natural, ya que sobre las dispo· 

siciones del monarca están las normas Jurídicas intr!nsecame!!_ 

te \'álidas. A este respecto, Toribio Esquive] Obrrg6nC 45 l · · 

considera a l"Sta instituci6n como raí: del juicio de amparo, -

asentando que el derecho natural, tal como lo concibe la ra· • 

(43) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 55. 

(44) El Juicio de Amparo, op. cit., p. :;s, 

(45) Apunte• para la Historia del Derecho en México, 
op, cit., Tomo ll, pp. 86·89. 
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ién y lo explicaban los fil6sofos y juristas, era la constit!!_ 

ci6n, y los actos del rey, contrarios al mismo, debían obede· 

cerse pero no cumplirse, es decir, escucharse en actitud rev! 

rente y juzgar con propio criterio, concluyendo el citado au· 

tor que es una apelación del mandato del rey, al que se ilus

tra sobre los hechos, o sea, que era cuidar al rey del rey·· 

mismo, lo que llamaríarncs en M~xico "suspensi6n del acto re .... 

clamado", 

G) Constitución de Cádiz de !8!2: 

La Constitución española de !8 de marzo de l8l2, en opi· 

nión de gran mayoría de tratadistas mexicano~, ha sido consi· 

derada como fuente de la e\•olución que lle\'aTÍa a nuestro ac· 

tual amparo, ya que además del establecimiento de derechos - • 

p6blicos subjeti\'os del gobernado oponibles al poder p6blico, 

se introdujo la competencia de las Cortes para avocarse a la .. 

conculcaci6n de esa Constituc:i6n, y muy a pesar de haber sido 

deficiente en cuanto a! cent rol de los actos inconsUtuciona· 

les. Debemos destacar que la vi~ilancia de la Constituciona· 

lidad )' la supremacía de la Constitución ya se contemplaba en 

este ordenamiento, se-~ún se desprende de las transcripciones· 

siguientes: "Art. 372.- Las Cortes en sus primeras sesiones .. 

tomarán en consideración las infracciones de la Constitución· 

que se les hubieren hecho presentes, para poner el convenien· 

te remedio )'hacer efecth·a la responsabilidad de los que hu

bieren contravenido a f'lla 11 (control constitucional)¡ 11Art. ª 

373. • Todo español tiene derecho de representar a las Cortes· 
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o al Rey para reclamar la observancia de la Constituci6n" (CO!! 

trol constitucional)¡ "Art. 373,· .... Toda persona que ejerza·' 

cargo p6blico, civil, militar o eclesiástico, prestará jurame!! 

to, al tornar posesi6n de su destino, de guardar la Constitu··· 

ci6n, ser fiel al Re)', y desempe~ar debidamente su encarpo" (su· 

premac!a constitucional). C46) 

El documento fundamental a que hacemos referencia cansa·· 

gr6 declaraciones terminantes que involucran sendas g1rantfas· 

individuales limitativas de las funciones rea!es, pudiendo e!· 
tarse las siguientes: garantía de audiencia (art. 287), la de

inwiolabilidad del domicilio (art. 306), Ja de protecci6n a 

la propiedad prh·ada (art. 4), la de libertad de emisi6n de 

pensamiento (art. 371); sin embargo, se proscribe la garantía

de libertad de cultos al disponerse en el artículo 12 que la • 

religi6n oficial de E1paña ser' Ja cat6llca, apostólica )'ro·· 

mana, )'que el ejercicio de cualquier otra debería ser prohi· • 

bido. Muy a pesar de ello, se omitió la implantación de un •• 

medio jurídico que preservara esa• garantías por actos •iola· • 

torios de autoridad. Finalmente y como antecedente ilustrati • 

vo debemos señalar que la Constitución española de diciembre-· 

de 1978, aprobada por un referéndum popular, establece un sis· -

terna di\·ersificadc de con1rol constitucional: con1agra el ha·· 

beas corpus para presenar la libertad personal en contra de·· 

detenciones ilegales (art, 16) ¡ crea un tribunal constitucio· • 

nal para conocer del recurso de inconstltucionalidad de leyes· 

(46) Carla• Arellano Garda, El Juicio de Amparo, ~!é· 
xico, 1953, pp. 40-42. 
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ordinarias (art. 156)¡ consigna en forma difusa una especie 

de control jurisdiccional, cuando establece que cualquier· 

jue: o tribunal que cono:ca de algún proceso, puede conside·· 

rar de oficio alguna ley contraria a la Constituci6n, median· 

te excitación al tribunal constitucional para que se avoque • 

al estudio del problema (art. 157); y por último, señala que· 

todo ciudadano podr' promover el recurso de amparo ante el •· 

tribunal constitucional, para tutelar sus libertades y dere·· 

chos reconocidos en !a misma Constitución. C47 l 

lX. INGLATERRA. 

Los orígenes de la Constitución espontánea de lnglaterra, 

se confunden en los tiempos obscuros con los de los pueblos ª!!. 

glosajones y sus primitvas costumbres que al irse modificando 

traen cono consecuencia la conquista nonr.anda, la moral reli·· 

giosa el crecimiento del poder real, que a pesar de ser ab· 

soluto, se encontraba reprimido por los fueros de la costum·· 

bre, pues cuando el rey se olvidaba de respetarla, fsta apar! 

ce representada por las clases altas que lo obligaoan a aca·· 

tarla y reconocfrla. Los primitivos an~losajones dirimían 

sus querellas por sí mismos, es decir, mediante un régimen de 

vengan:a, el cual tenía épocas de tregua para ceder a Ja lla· 

mada "pa; del rey" que de un inicio limitado a determinado l!! 

gar, se fue extendiendo a todo el reino la jurisdicción del · 

soberano a quien competía castigar los a~ra\'ios, Jo cual sig· 

(47) Ignacio Burgos, El Juicio de Amparo, Mfxico, · 
1983, pp. 61·62. 
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n!ficaba que la autoridad del monarca substituía a la violen·· 

cia personal en todas partes. Los primeros tribunales fueron .• 

el ll'itan o Consejo de Nobles y Prelados, el Tribunal del Co!!_· 

dado, y el Consejo de los Cien: el procedimiento se limitaba 1 

fijar la demanda y practicar el juicio, que no consistía en·· 

averiguaci6n alguna, sino en encomendar a la divinidad la res2 

luci6n en ordalías o juicios de Dios, o bien, en el testimonio 

de vecinos respecto a la veracidad u honradez de las partes. 

Por ser tan extensa la autoridad del rey que le hacia imposi·· 

ble acudir a todos los confines del reino, se deleraron facul

tades a otras entidades para impartir justicia, siendo asf co· 

mo aparecen la Curia Regis o Corte del Rey, consistente en el· 

Tribunal del Banco del Rey (King's Bench) encargado del crimen; 

el Tribunal de Common Pleas, cuya funci6n era el recobro de · · 

deudas r propiedades; y el Tribunal del Exchequer, que tenla·· 

a su cargo el cobro de impuestos y dineros de la Corona. En·· 

tonces Jos dejos tribunales locales que segu!an las dil'ersas ·· 

costumbres de cada provincia tuvieron que irse ajustando a - -· 

las reglas que adoptaba la autoridad central, abandonando los· 

usos peculiares de Jos diversos pueblos primitivos y haciendo· 

suyas las costumbres del reino, el common law, que era m~s - -

adelantado por haberse formado con decisiones de los jueces ·• 

sobre un criterio jurídico que nacía con los casos pr~cticos. 

Las resoluciones de la Curia Regís debían tomarse como prece-

dentes obliratorios y respetarse en juicio! posteriores por 

los tribunales inferiores. El derecho com6n in¡:lés (common 

la~), se integr6 y desenvoll'i6 alrededor de un gran reopeto a· 
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la seguridad personal y e Je propiedad de los hombres libres,· 

derechos que se procuraba mantener celosamente y afirmarlos 

como parte indispensable del individuo mismo, no importando 

las diferencias sociales pues los freemen (hombres libres) 

mantcn!an estos derechos que más tarde se extenderían a les 

capas inferiores, C4Bl 

En 1·i rtud de que el common la"' (costumbre jurídica) enco!!_ 

traba en muchos casos la resistencia del sob•reno y por ende 

su oposición a las resoluciones judiciales, propició que los · 

ingleses como una conquista libertaria obtuvieran del monarca· 

documentos ptJblicos, 11bills" o 11cartas 11
, en Jos que se hac:fa .... 

constar Jos derechos fundamentales del individuo. Así, en el· 

afio de 1215 los barones ingleses obligaron al rey Juan Sin 

Tierra a firmar, en Runn)'m•de, el documento polftico base de • 

los derechos y libertades de lnglaterra, la famosa Carta Magna 

(Magna Charta), en cuyos setenta )' nue\'e capítulos se enumeran 

las garantías prometidas a la Iglesia, a Jos barones, a Jos ·· 

"freemen" y a la comunidad, lo cual establecía una clara limi· 

taci6n del poder real. C49 l 

Dentro de la Carta Magna podemos mencionar como conquis·· 

tas contra el poder p~blico, las siguientes: reconocimiento al 

Consejo para oponerse a los impuestos injustos y para ser 

consultado cuando se tratara de exacciones extraordinarias a 

Jos nobles¡ declaración de que el rey no vendería ni diferí· 

(46) Emili.o Rabasa, El Juicio Constitucional, Mé>ico, 
1964, pp. 151-153. 

(49) Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, ~léxico, •·• 
1983, p. 64. 
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ría la justicia, ni dispondría de la libertad de un hombre -

libre, sino mediante •l juicio de sus pares y conform• a la

ley de la tierra (el common Jaw); imposici6n de castigos en

razonable proporción a Ja ofensa y al ofensor; impedimento -

de expropiar la propiedad para uso del rey sin oaparla; pro

hibición de aprisionar, desterrar, privar de sus privilegios 

o declarar fuera de Ja ley al hombre libre, sin Ja existen-

cía de un juicio, ni tampoco imponerle pena en cualquier - -

otra forma que no sea la legal. (SO) Así también, debemos •• 

destacar que Ja Carta Magna fund6 las garantías individuales 

en la seguridad personal y en la propiedad; priv6 al gobier

no hereditario el origen divino por medio de Ja fuerz• de -

Jos hombres libres; dividió el poder nacional en departamen

tos independientes, Jo que Imposibilitaba el absolutismo un! 

tario; )' di6 en el gobierno parlamentario la mejor forma de

inter\'enc:i6n popular en los actos tra~cendentale"S pubernament!_ 

les. Es por ello que se dice que esta Constitución ha sido

la base de la que se han derivado todas lai Constituciones 

que rigen a los pueblos cidlizados del mundo, (Sl) 

La declaración incluida en el artículo 46 de la Carta · 

Magna inglesa, de que ning6n hombre libre podía ser arresta

do, expulsado o privado de sus propiedades, sino mediante - • 

juicio de sus pares )'por la Je)' de Ja tierra, implicaba una 

\'erdadera garantía de legalidad, de audiencia )'de leritimi-

(SO) Carlos Are llano García, El Juicio de Amparo, -
México, 1983, p. 44, 

(SI) Emilio Rabasa, El Juicio Constitucional, Méxi
co, 1984' p. lS9. 
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dad de Jos funcionarios, por Jo siguiente: a) Dicha afectaci6n 

a los derechos de libertad y de propiedad debía efectuarse de 

conformidad con la "ley de la tierra", expresi6n que equivaJíe 

el conjunto dispositivo consuetudinario inglés (common la•"), o 

sea que s6lo era dable le priveci6n mediante una causa jurídi· 

ca suficiente permitida por el derecho consuetudinario; b) Te· 

nía que realizarse, además, mediante juicio de pares, es de··· 

cir, por 6rganos jurisdiccionales instalados con anterioridad 

al hecho de que se tratase, lo cual aseguraba Ja legitimidad 

del tribunal que habría de encargarse del proceso. Hablamos 

de garantía de legalidad, porque el hecho debía generarse de 

acuerdo con la ''ley de la tierra" (common lar.·); de garantía · -

de audiencia, porque el individuo podía ser escuchado en de··· 

fensa ante el juicio de los pares; y de legitimidad de los fu!! 

denarios, pues se e~tahled6 que no todo cuerpo judicial po·· 

dría tener competencia para conocer del hecho, sino precisame~ 

te los pares del interesado. í5"l Debemos destacar que el Ma· · 

estro Carlos Arellano Garcíaí 53 l ubica la declaraci6n a que -

nos hemos referido, no en el artículo 46 sino en el 39 de la · 

Carta Ma~na, el cual transcribe' ~n los sis:uientes términos: .... 

"Artículo 39.- Ningdn hombre libre será arrestado, o detenido-

en prisi6n, o privado de su tenencia librr, o declarado fuera

dc la ley, ei dt>sterrado o molC'stado de cualquier otra forma; -

y no procedcrrmcis contra ~l ni C'nviaremos a nadie en su con··· 

(5") l~nacio Burgoa, El Juicio de Amparo, Mói:ico, 
1983, pp. M-65. 

(5;1) El ,Juicio de Amparo, op. cit., p. 45. 
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de la tierra". Pero como lo importante no ts el numeral del· 

precepto, sino su contenido, podemos decir que constituye un· 

claro antecedente de nuestros artículos 14 y 16 Constitucio·· 

nales, y como sefiala el Maestro Jgnacio Burgoa,C 54 l " .... en· 

especial del primero, cuyo segundo párrafo expre'a más porme· 

norizadamente las garantías insertas en el precepto anglosa·· 

j6n". 

Los derechos del gobernado establecidos en la Carta Ma~

na fueron corroborados constantemente por la jurisprudencia·· 

inglesa¡ por otra parte, el rey Eduardo l, en 1297, se vi6 •• 

obligado a confirmar la Carta Magna y declarar sin efecto le· 

gal una sentencia para el caso de que Ja Carta no hubiese si· 

do respetada. Además de lo anterior, se agregó a dicho arde· 

namiento las llamadas "Pro\'idencias de Oxford" que confiaban· 

a "doce hombres honrados" !a representaci6n de la "c001T1onalty11
-

para tratar las necesidades del TE')', dando a sus decisi~nE's 

el carácter obligatorio, Luego en ese mismo período el mo· 

narca convoc6 un Parlamento, agregando al Gran Consejo dos -

caballeros por cada condado, incluyendo después a burgueses. 

Al inicio del siglo XI\' los nobles, el clero )' Jos comunes, • 

que se habían separado siempre en tres cuerpos deliberantes,

se reunieron en sólo dos: el de Jos Lores Espirituales y Tem· 

perales, y el de los ''comunes'' formado por los caballeros, -

el clero bajo)' los bur¡;ueses, consUtuy~ndose así el Parla··· 

(54) Obra cit., op. cit., p. 65. 
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mento inglés que ya permit!a Ja ampliRci6n de Jos derechos del 

gobernado oponibles al poder p6blico. (SS) Esto signific6 que • 

Ja autoridad del rey fuera disminuyendo con el tiempo ya que 

este organismo, mediante proposiciones de ley que formulaba, 

absorvi6 paulatinamente su potestad legislativa, siendo as! c2 

mo el Parlamento impuso al soherano otro estatuto legal que vl 
no a consolidar y corroborar las garant!as estipuladas en Ja • 

Carta ~lagna: Ja Petition of Rights (Petici6n de Derechos), (S 6) 

El documento mencionado fue expedido por el rey Carlos 1, a ·· 

solicitud del Parlamento, en el afio de 1627, incluyéndose en • 

su parte final la aceptaci6n del monarca al expresarse: "Le!da 

que fue esta pet ici6n y entendida !ntegramente por el rey y 

sefior dicho, respondi6 ante el Parlamento en pleno: Hágase 

justicia tal como se pide".IS7J Este ordenamiento prescribe 

mayores garant!as contra la privaci6n de Ja libertad, además 

de una tramitaci6n más rápida de Jos procesos ~nru!dos contra 

las personas recluidas en prisi6n. (SS) 

Destaca por su gran importancia )' trascendencia como --· 

protector de la libertad individual el famoso "Krit of habeas

corpus'', consagrado por el derecho consuetudinario inglés, el

cuaJ pas6 a Jos Estados Unidos de Norteamlrica y ha sido imi·· 

tado y copiado por m6Jtiples legislaciones. Su origen no es 

(SS) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Mf· 
xico, 1983, pp. 4S·46, 

(56) Ignacio Burgos, El Juicio de Amparo, México, 1983, 
p. 6S. 

(Si) Carlos Arellano Garc!R, El Juicio de Amparo, Méxi· 
co, 1983, pp. 46-47. 

(SS) Alfonso Noriega, Lecciones de Amparo, México, 1980 
p. 64. 
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muy claro, pues algunos escritores creen que proviene del De·· 

recho Romano, como el ilustre Irnacio L. Vallarta, quien sost)! 

vo que Ja idea fundamental del habeas corpus no era oririnal • 

de Inglaterra, sino que procedía de las más antiguas codifica· 

ciones que, en su opini6n, podían precisarse en el interdicto· 

del homine libero exhibendo y en los fueros aragoneses, A pe· 

sar de ello se sabe que existi6 en Inrlaterra en el carrnon Jaw, 

mucho antes de Ja Carta Magna, y desde el siglo XVII se exten· 

di6 su práctica enormemente, asumiendo el carácter de un recur 

so constitucional para garantizar Ja libertad individual, sien 

do su confirmaci6n definitiva cuando el rey Carlos 11, en 1679, 

se vi6 forzado a permitir que se dictara la Ley de Habeas Cor· 

pus (Ley para asegurar mejor Ja libertad del sGbdito y para 

prevenir las prisiones de Ultramar), que constituye Ja base 

Jegislatil'a en Ja que definitivamente se fund6 y desenvolvi6 • 

este recurso. C
59J 

El Maestro Alfonso l\orfrga (60) con respecto al i<rit of •• 

habeas corpus expresa que ·~s un mandamiento, dirirido por un· 

juez competente, a Ja persona o autoridad que tenga detenido • 

o aprisionado a un individuo, ordenándole que exhiba y presen· 

te a Ja persona aprehendida o secuestrada, en el Jugar )'hora· 

sefialados, que exprese el fundamento de Ja detenci6n o arres·· 

to y, además, que cumpla con todas las demás prevenciones 

prescritas por el juez que despacha el mandamiento, para ga· 

(59) Alfonso l\oriega, Lecciones de Amparo, México, 
1980, pp. 63·64. 

(60) Jdem, op. cit., pp. 63·64. 
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rantizar Ja seguridad del detenido; se trata de un procedí·· 

miento judicial sumario, encaminado a liberar a las personas· 

de toda privaci6n ilícita de su libertad y especialmente de 

cualquier arresto, detenci6n o aprisionamiento ilegal". El 

jurista Ignacio Burgoa (6ll por su parte sefiala oue "era el •• 

procedimiento consuetudinario que permitía someter a los jue· 

ces el examen de las 6rdenes de aprehensi6n ejecutadas y la -

calificaci6n de la legalidad de sus causas", •fregando que •• 

"tenía por objeto proteger la libertad personal contra toda • 

detenci6n y prisi6n arbitraria, independientemente de Ja cat! 

goda de Ja autoridad que las hubiera ordenado, teniendo sin-

embargo su ejercicio las siguientes limitaciones: no era pro

cedente en los casos de felonía y traici6n, cuando estos deli_ 

tos estaban expresados en Ja orden de prisi6n". 

Ampliando todo lo antes dicho, debemos mencionar que el 

~rit of habeas corpus existió como recurso con~uetudinario m~ 

cho antes de Ja ley de J6i9, creado por el common Jaw y defi

nido por Ja jurisprudencia de los tribunale; inneses. Lord· 

Birkenhead decía qur "es un recurso anterior a todo estatuto, 

que prolonga sus raíces muy atrás en el genio de nuestro 

common law; es de una antigOedad inmemorial, un precedente 

que se encuentra en el año tri(!esimotercero del reinado de .... 

Eduardo 1". Anterior a este recurso, el common law ingl~s 

estableci6 desde la Edad Media algunas figuras para proteger· 

Ja libertad indil'idual, como el •·rit de Odio et Atla, que te· 

(61) El Juicio de Amparo, op. cit., pp. 65·66. 
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nía por objeto restituir la libertad de la persona que huhie· 

re sido encarcelada "por odio y falacia", )' el •·rit de homine 

repigUando, que se remontaba al siglo Xlll, cuya finalidad •• 

era constrefdr a un 11shr:>riff 11 e poner en libertad provisional 

mente a un sujeto, pero estos medios de protecci6n de la li·· 

bertad cayeron en desuso cuando aparece el •·rit of habeas CO! 

pus. En sus principios, la competencia para dictarlo corres·· 

pond!a, seg6n la ley de 1679, "a todo juez de Su Majestad", • 

pero disposiciones posteriores consideraron apto para ello al 

King's Bench (Tribunal del Banco del Rey). La demanda debía· 

apoyarse en un ''motivo ra:onable'' y adjuntarse las pruebas s~ 

ficientes (affidadts) para lograr el libramiento del writ; • 

también había un elemento semejante al informe justificado de 

nuestro juicio de amparo, el llamado '1return' 1
, definido por -

la jurisprudencia inglesa como el informe o respuesta por es· 

crito que debe dar la persona a quien se dirige el 1<rit, com!!_ 

nicando el tiempo l' la causa del arresto o de la detenci6n •• 

del preso y la presentaci6n del cuerpo de éste ante la corte· 

o juez que conoce del recurso, con la manifestaci6n de los m~ 

tivos que haya para no ser presentado cuando esto no pueda 

hacerse. Por 6!timo diremos que esta instituci6n era protec· 

tora de la seguridad personal, i·a que obligaba a la autoridad 

que cometía la detenci6n arbitraria a presentar el cuerpo del 

detenido al funcionario ante quien se interponía, en tanto se 

investigaba la legalidad del acto aprehensivo o del mandato • 

del cual emanaba, constituyendo esto un auténtico derecho ga· 

rantizado que se traduce en un procedimiento para hacer efec-
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ti\'Os las ¡arant!as indi\•iduales, en relación con la libertad 

personal, contra las autoridades que la vulneraran. C62 l 

En 1688, con motivo de la exaltación al trono de Gui··· 

llermo de Orange después de un movimiento revolucionarlo que

derrocó a Jacobo !l, se produjo una nueva restricción de las -

potestades reales, cuando el Parlamento impuso al nuevo mona!. 

ca un estatuto que hada más amplias las garantías individua· 

les ya reconocidas en legislaciones anteriores e insertando -

otras nuevas. Tal instrumento jurídico es el célebre Bill of 

Rights, de 13 de febrero de 1686, que en trece artículos de·

clara Ja ilegalidad de muchas prácticas de la corona, prohibe 

la suspensión y la dispensa de leyes: los juicios por tri bu-· 

nal de comisionados para asuntos eclesi,sUcos¡ las fianzas .. 

excesi\'as, las multas exa~eradas, y los castigos crueles y -

desusados: la le1•a y el mantenimiento de ejércitos en tiempo· 

de paz: y la imposición de contribuciones sin permiso del Pa!. 

lamento. Además, se reconoce el derecho de petición al re)':· 

el de portaci6n de armas para los s6bditos protestantes; la • 

libertad de tribuna en el Parlamento;)' Ja libertad de elec·· 

ci6n de los comunes. Resumiendo lo expresado podemos distin· 

guir dos grupos de declaraciones: uno que define las !uncio·· 

nes, derechos)' prerrogativas del Parlamento, tales como le·· 

gislaci6n, aprobación del impuesto, libertad de expresión e 

inmunidad; y otro que destaca los derechos concretos en que 

se articula el tirincipio del gobierno de derecho, como la se· 

(62) Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, México, 
1983, pp. 65·66. 
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guridad jurídica, y el sometimiento del rey y sus oficiales el 

orden jurídico común que no puede ser suspendido ni dispensado• 

sin el consentimiento del Parlamento. As{ también, otros ar·· 

t!culos definen une situaci6n de privilegio para los subordin,!!_ 

dos protestantes y prohiben al re)' la leva y organizaci6n de • 

ejhci tos permanentes, sin autorizaci6n expresa del Parlamento 

(63·64). 

El poderfo del Parlamento aument6 al crearse derechos e· 

su favor, más sin embargo, el ilustre )' célebre juez Sir Edi<ard 

Cake proclam6 la suprema da de la Consti tuci6n )' sostuvo que • 

ni el rey ni el Parlamento son soberanos, ya que la soberanh· 

radica en el pueblo, y como el Parlamento esd integrado por • 

representantes del pueblo, son servidores de é5te, y que nl no 

ser soberano el Parlamento, no está capacitado para expedir le 

yes contrarias al Common Law. Con lo anterior dejaba estable· 

cido claramente la supremada del common law sobre la legisla· 

ci6n del Parlamento, es decir, que la ley fundamental ( 1 a •• 

common la•·) prevaleda respecto de la Statutor¡· la,.., pudiendo 

ser complementada por el legislador, pero no \'iolada por él. • 

As{ también, Coke fund6 la doctrina con respecto a la autori·· 

dad del jue: como árbitro del rey y de la nación. Las ideas • 

de Edward Coke podemos resumirlas en tres partes: la, Suprema· 

da del common law sobre otras normas juddicas del sistema;·· 

(63) Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, México, 
1983, p. 67. 

(64) Carlos Are llano Garda, El Juicio de Amparo, 
México, 1983, pp. 49·50, 
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2a. Divisi6n de poderes, en cuanto a que el monarca no estaba

facultado para desempefiar las labores propias del juez; 3a. 

Preeminencia del poder judicial para obtener el acatamiento 

del COllll!\On la1'. (65 l 

Finalmente )' una ve: abundado en las referencias hist6ri-

cas inglesas, destacaremos las opiniones vertidas por ilustres 

juristas sobre la repercusi6n que tuvieron en nuestro JU1c10 -

de amparo. El Maestro Carlos flJ"ellano Garda (66 l comenta que

"es innegable Ja influencia indirecta que ejercieron tales an

tecedentes en las instituciones mexicanas 11
1 agregando que "las

tradiciones inglesas constituyen una lecci6n para todos los -

humanos, de todas las latitudes, pues el gobernado debe luchar 

por el mantenimiento de sus derechos esenciales". Por otra -

parte, el Maestro Ignacio Burgos (67 l al respecto se pregunta 

"¿cuU es la instituci6n que verdadera y efecti\·amente puede 

implicar un antecedente de nuestro juicio de control ? 11
, cante_! 

tando su interrogante en el sentido de que "evidentemente que

con exclusividad s6lo el habeas corpus, por ser este, como el-

amparo, un medio directo, autónomo, de impuS!naci6n de los ac-

tos autoritarios ilegales 1 que en suma contiene un derecho ga

rantizado11, afladiendo que "por el contrario, los demás estatu

tos in~leses s6!o en~loban derechos declarados, sin brindar -

concomitantemente un medio jurídico para su protecci6n". Por-

(65) Carlos Arellano Garda, El Juicio de Amparo, Méxi
xico, 1983, pp. 51-52. 

(66) ldem, op. cit., p. 53. 
(67) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 68. 



40 

6Jtimo, el Maestro H~ctor Flx Zamudio, (fiB) al ju:~ar la inDue2 

cia in~lesa en rl amparo mexicano, expresa que '1las instituci2 

nes an~losajonas formaron el ropaje externo, el marco, o si se 

quiere. el esqueleto de nuestro juicio constitucional, pero el 

espíritu, la sangre y la carne del sistema; provienen de las -

corrientes espafiola y francesa, que me:cladas con las aporta-

cienes nacionales, han dado al amparo su peculiar estructura". 

X. FRA~CI A. 

El rétimen gubernamental francés se sustentaba en un si•· 

tema teocr~tico, ya que se estimaba que la autoridad real te-

nía su ori~en y fundamento en la voluntad divina, por lo que -

dicha potestad era absoluta, es decir, sin límites en su ejer

cicio, siendo por ello que los reyes, bajo el despoti~mo y la. 

autocracia, cometían infinidaa de arbitrariedades y gravaban -

injustamente al pueblo con ele1·adhimos Impuestos. Ante esta

situaci6n an6mala, en el si~lo XVIII se producen trascedentes

corrientes políticas quc- proponen medidas y reformas para ter

minar con el absolutismo, luchando por el establecimiento de -

sistemas de ~ohierno m~s adecuados y con~ruentes. Es así corno 

surgen los fisi6cratas que propuRnaban por un abstencionismo · 

del Estado C'n las relaciones sociales, laE cuales debían empre_!! 

dersc )'desarrollarse ]jbremente sin la intcr\·encj6n oficial,· 

obedeciendo al ejercicio de los derecho; naturales del gobern~ 

do (princi!1io del "laissez faire, laisse: passrr"). Por otra· 

parte, Voltaire proclamaha la igualdad d• iodo• los homhre; ·· 

(68) El Juicio de Amparo, Héxico, 1964, op. cit. p. 213. 



respecto a Jos derechos naturales de libertad, propiedad y -

protecci6n legal. Los enciclopedistas, principalmente Diderot' 

y D'Alambert, pugnaban firmemente por la consagraci6n defini

tiva de Jos derechos naturales del hombre, situaci6n esta -

que apenas asomaba en Ja teor!a de Montesquieu que tend!a a -

elaborar un sistema de gobierno que garantizara Ja legalidad

)' eliminara la arbitrariedad de las autoridades, formulando -

para ello su doctrina de la.ditisi6n de poderes en Ja que da

ba a cada uno atribuciones espedficas y diferentes de las de 

los otros, con el prop6sito de que imperase un r~gimen de fr!, 

nos y contrapesos redprocos, Sin embargo, quien tuvo más i!! 

fluencia en las tesis jurídico-políticas sobre Jimitaci6n del 

poder real, fue Juan Jacobo Rousseau con su teoría del Contr!_ 

to Social, Este autor expresaba que el hombre vida en un - -

principio en ''estado de naturaleza'', es decir, que su activi

dad no estaba restringida por nin~una norma y desarrollaba su 

libertad sin estorbo alguno, ra:6n por la que disfrutaba de -
1 

felicidad plena; que con el progreso natural se van marcando-

diferencias entre los individuos que antes tenían una posición 

igualitaria, surgiendo pugnas y choques; que para evitar estas 

frie.e iones los hombres acuerdan un pacto de convi\'encia, esta-

bleciendo con ello la sociedad civil que limita su actividad -

particular y restringe sus derechos naturales, para lo cual se 

crea un poder o una autoridad supremos, cuyo titular fue y es

Ja comunidad capa: de imponerse a los individuos; que a este -

poder o autoridad se le llama 11 voluntad ~eneral 11
• que es cons~. 

derada soberanamente omnímoda, o sea, sin limitaci6n al~una; -
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y que al formar la sociedad civil Jos hombres recuperan sus -

derechos naturales, aunque restringidos, los cuales deben ser 

respetados por ese poder o autoridad p6blicos. En consecuen

cia. podemos observar en la teoría de Rousseau una contradic

ci6n entre el iusnaturalismo y Ja concepción soberana del po

der estatal, ya que de un lado tenemos a los derechos funda-

mentales del hombre respetables ineludiblemente, y del otro a 

la "voluntad general 11 como suprema y soberana. Sin embargo, 

esta oposici6n se resuelve en las modernas teorías sobre la -

soberanía por medio del concepto de "auto-limitaci6n", ya que 

siendo el poder del Estado soberano, es decir, no habiendo so 

bre ~l ning6n otro, se impone a sí mismo, dentro del orden 

jur!dico, limitaciones de derecho, siendo parte de éstas Jas

garandas individual es o derechos fundamentales del individuo 

que reconoce, como en nuestra Constituci6n de 185 7, o que • - -

crea o establece, como acontece en Ja de 1917 vigente en nue~ 

tro país. (69 l 

El 14 de julio de 1789 y bajo el reinado de Luis X\'!, el 

pueblo francés cansado de las opresiones e inquinidades del -

gobierno ejercita su tendencia libertaria tomando Ja Bastilla. 

La Asamblea Nacional y Constituyente suprime los pri\'ilegios· 

feudales, formula y proclama Ja "Declaraci6n de Jos Derechos

del Hombre y del Ciudadano", )'nacionaliza los bienes del ele 

ro. C70l Respecto a los orígenes, fuente de inspiraci6n y 

(69) Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, México, 
1983, pp. 69-71. 

(70) Carlos Are llano García, El Juicio de Amparo, • 
~léxico, 1983, p. 68. 
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procedencia de esa Declaraci6n francesa, dice el Maestro lgn!_ 

cio Bur~oa(?l), mucha se ha escrito, existiendo en la actual!, 

dad opiniones encontradas que atribuyen su causa a diversos -

documentos y sucesos hist6ricos, as! como a variadas ideolo-

gías políticas, y cita a Boutmy, para el cual se origina del

esp1ritu filos6fico de la Francia del siglo XV!ll y en Rousseau 

muy particularmente, y a Jellinek, quien asegura que tal doc!!_ 

mento tuvo coma modelo las constituciones coloniales norteam.!'. 

ricanas, especialmente la Federal que estableci6 la Federa--

ci6n de los Estadas Unidas del Norte; y por último, el ilustre 

tratadista Burgos expresa como su punto de vista que "no es -

debido atribuir a la Declaración francesa un origen exclusivo, 

ya que m&s bien ésta surgi6 predeterminada por una variedad -

de factores de di\•ersa índole, a saber, pol ítico-dactrinales, 

sociales. hist6Ticos, etc. 11 

En la Declaraci6n de 1789 se establece que el fin de la

sociedad es la felicidad com6n (art. lo.); oue el objeto de 

toda asaciaci6n poHtica es !a conseTl'aci6n de los derechas 

naturales e imprescriptibles del hombre, las cuales son la ll 

bertaó, la igualdad, la seguridad, la propiedad y la resiste.!'. 

da a la opresi6n (art. Zo.): que el principio de toda saber!_ 

n!a reside esencialmente en la Naci6n, y ning6n individuo o -

corporaci6n puede ejercitar autoridad que no emane expresame.!'. 

te de ella (art. 3o.); oue la libertad consiste en poder ha-

cer todo aquello que na dafie a otro, y por lo tanto, el ejer-

(71) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 71. 



cicio de Jos derechos naturales de cada hombre no tiene m&s -

límites que aquellos que aseguren a los dem&s miembros de la

sociedad el goce de los mismos derechos, y estos límites no. 

pueden ser consignados más que por la ley (art, 4o.); que Ja

ley es la expresi6n de la voluntad general, todos los ciuda-

danos tienen derecho a concurrir a su formaci6n personalmente 

o por representantes, debe ser la misma para todos, sea para. 

que proteja o sea para que castigue, y que todos los ciudada

nos siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a t~ 

das las dignidades, cargos o empleos públicos, según su capa

cidad, s~n otra distinci6n que la de su \'irtud y talento (art. 

60.); que ningún hombre puede ser acusado, detenido o preso,

m&s que en Jos casos determinados por la ley y según las for

mas prescritas en ella, y Jos que soliciten, expidan, ejecu-

ten o hagan ejecutar 6rdenes arbitrarias, deben ser castiga-

dos, pero todo ciudadano llamado o detenido en virtud de Ja • 

ley, debe obedecer al instante, haci~ndose culpable por su r! 

sistencia (art. 7o,); que la seguridad consiste en la protec

ci6n que la sociedad concede a cada uno de sus miembros para

Ja conservaci6n de su persona, derechos y propiedades, y que

la ley no debe establecer sino penas estrictas y evidentemen· 

te necesarias y nadie puede ser castigado, sino en virtud de

una ley establecida ,. promulgada antrriormente al hecho y le

galmente aplicada (art. 80,); que siendo todo hombre presunto 

inocente, hasta que sea declarado culpable, si se juzga indi! 

pensable su detenci6n, la ley debe reprimir severamente todo

rigor que no sea necesario para ase~urar su persona (art. 9o,); 
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que nadie debe ser molestado por sus opiniones, aun religio·· 

sas, con tal que su manifestaci6n no trastorne el orden pdbl! • 

co establecido por la ley (art. 10); que todo acto ejercitado 

centra todo hombre, fuera de los casos y formas que determina 

la ley, es arbitrario y tiránico, y aquel contra quien se tr! 

te de ejecutarlo por fuerza, tiene el derecho de repelerlo ·· 

con la fuena, )'que la libre comunicaci6n de los pensamien·· 

tos y de las opiniones es uno lle los derechos más preciosos ·· 

del hombre, y todo ciudadano puede hablar, escribir o impri·· 

mir libremente, pero debe responder del abuso de esa libertad 

en los casos determinados por la ley (art. 11); que siendo la 

propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser 

privado de ella, sino cuando la necesidad pdblica, legalmente 

comprobada, lo exija evidentemente y bajo la condici6n de una 

justa y previa indemni:aci6n (art. 12); que cuando el gobier

no viola Jos derechos del pueblo, la insurrecci6n es, para t~ 

do éste y para cada porción, el más sagrado de los derechos y 

el más indispensable de los deberes (art. 35).C72 • 731 

Al referirse a la insurrección a que alude el artículo 

35 citado, el Maestro Carlos Arellano GarcíaC 74 l nos dice que 

es una prerrogati\'a en cuya virtud, todo conglomerado combate 

al autócrata en forma violenta para proteger los derechos del 

indivjduo, )' culmina su comentario estableciendo que como CD!!. 

secuencia del derecho de insurrección otorgado al pueblo en -

(72) Ignacio Burgos, El Juicio de Amparo, México, 
1983, pp. 72-74. 

{73) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, 
1983, p. 69. 

(74) Idem, op. cit., p. 69. 



la Declaraci6n, se deduce que no se habla concebido todavía -

un medio menos grave de defensa constitucional dentro del ca!!! 

po jurídico )' sin producir la alteraci6n social que lleva co!! 

sigo toda insurreci6n. 

En conclusi6n, podemos decir que la Declaraci6n de 1789-

instituye la democracia como sistema de gobierno y la igual-

dad jurídico-política de los gobernados; contiene un nrinci-

pio individualista pues considera al hombre como el objeto -

esencial y 6nico de la protecci6n del EstaJo y de sus instit! 

cienes jurídicas, y una tesis 1 iberal, porque \•eda al Estado

toda injerencia en las relaciones entre particulares que no -

tuviese por objeto evitar que el libre desarrollo de la acti

vidad individual perjudicara o dafiara los intereses de otro:

adopta la doctrina de la existencia de los derechos naturales 

imprescriptibles e inalienables del hombre, tales como la li

bertad, la igualdad, la seguridad, la propie~ad y la resiste!! 

da a la opresi6n, que constituyen garantías o derechos fund.!!_ 

mentales del individuo: y establece también garantías en matt 

ria penal, además de otras, como la procedencia de la expro-

piaci6n siempre )' cuando medie previa y justa indemnizaci6n. 

Sin embargo, este célebre documento jurídico-político no fue

propiamente un ordenamiento de tipo constitucionalista, ya •• 

que no organi :6 al Estado francés creando 6rganos de gobierno 

y establociendo la distribuci6n de su competencia, sino que -

constituye una instituci6n de relevante importancia que sir-

vi6 de pauta a los diversos c6digos pollticos franceses, a 

partir de 1791 en que se expide la primera Ley Suprema que 
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incluye un catálogo de los derechos fundamentales del hombre· 

y del ciudadano, pero que a pesar de ello, instituy6 uno dic· 

tadura popular en base al poder omnímodo que se confiri6 a Ja 

Asamblea Nacional corno 6rgano representativo del pueblo. La -

Constituci6n francesa de 1793 incorpor6 a ella la Declaraci6n 

de los Derechos del Hombre )' del Ciudadano, capítulo que se • 

refrenda en Jos siguientes ordenamientos políticos que se ÍU! 

ron poniendo en \'igor. Adem6s, debemos mencionar que estad! 

finici6n legal y escrita de Jos derechos del hombre y del ci!:! 

dadano, de 1789, fue adoptada por infinidad de países, como • 

el nuestro cuando surge en Ja vida jurídica como Naci6n inde· 

pendiente, a travEs de los diversos cuerpos constitucionales, 

principalmente en Ja Constituci6n de 185;. C75 l 

Otra instituci6n producto de Ja re\'oluci6n francesa fue· 

la del Tribunal de Casación, el cual 5<' establcci6 por decre· 

to de 27 de no\'iembre - Jo. de diciembre de 1790, como 6rgano 

de control constitucional no judicial, es decir, ubicado al -

lado del poder legislati\'o para \'igilar que Jos 6rganos judi· 

ciales en ejercicio dt sus funciones no irrunpieran la esfera 

de aqu~l, sustray€ndosc a la estricta y textual observancia -

de las leyes. ln el C6digo de Napoleón)' con el nombre de -

Corte de Casaci6n, sr Je otorga el poder para interpretar las 

leyes, transformándose en el .'Upremo 6rrano judicial de \'igi· 

lancia de lof errores de derecho cometidos por los 5ucces in-

feriorc:s, por ley de lo. de abril de 1837, so con\•ierte-

(75) Jgnacio Burgoa, El .luicio de Amparo, ~lhico, • 
1963, pp. 72-74, 



en Suprema Corte reguladora de Ja ex~gesis jurisdiccional, -

con lo cual ejerce el poder de control de le gil id ad y de con! 

titucionalidad,< 76 l Sobre el recurso de casaci6n, el Maestro 

Ignacio lilrgoa r77 l comenta que "es un medio para atacar la l! 

galidad de las sentencias definitivas de 6Jtimo grado que se-

pronuncian en juicios civiles y penales", agregando que "la -

casaci6n tiene por finalidad anular Jos fallos definitivos c.!_ 

viles o penales por errores in judicando e in procedendo, por 

Jo general en torno a puntos estrictos de derecho", y abunda!!_ 

do su exposici6n nos dice que por ello Ja Corte de Casaci6n -

no es un órgano de revisión total, ya que no se ocupa de las

situaciones de hecho que ~stos hayan decidido, )' que al anu-

larse el fallo impugnado, las cuestiones de derecho vuelven -

a someterse, 11 por rt-en\·ío 11
1 al tribunal que determine la Co!. 

te para estudiarse nuevamente de acuerdo con Jos puntos jurí

dicos resueltos en la determinaci6n casacionnl, señalando - -

adem's que de lo anterior se desprende "Ja indudable simili--

tud que existe entre el mencionado recurso y nuestro amparo 

directo o uni-instancial en materia civil y penal, el cual, 

no sin raz6n, suele denominarse amparo casacional 11
• A este 

respecto, el Maestro Carlos Arellano Garc!aÍ 78 l expresa que 

el Tribunal de Casación francés "le ha dado al amparo mexica

no un antecedente que maduraría posteriormente en una mayor -

amplitud de nuestro amparo, para revisar la constitucionali--

(76) Carlos Arellano Garc!a, El Juicio de klparo, -
México, 1983, pp. 69- 70. 

(77) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 78. 

(78) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 71. 
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dad y la legalidad de los actos de los 6rganos jurisdicciona· 

les 1 al administrar justicia". 

En virtud de las constantes contravenciones a las leyes, 

el político y jurista francés Emmanuel Joseph Sieyes concibió 

la idea de establecer un 6rgano político de control, denomin! 

do Jurado Constitucional, con atribuciones para conocer de •• 

cualquier transgresión a los derechos del hombre o a la orga· 

nización constitucional francesa, pero no logr6 la aprobación 

de su proyecto. Sin embargo, debido a su insistencia y bajo

los auspicios de Napoleón 1, se implantó en la Constitución· 

de l:I de diciembre de 1799 el llamado "Senado Conservador",· 

con ochenta miembros inamovibles entre los que figuró el pro· 

pio Sieyes, teniendo como actl\•idad principal estudiar y dec.!. 

dir cuestiones sobre inconstitucionalidad de leyes que se le

plantearan, así como otros actos de autoridad que se sometie· 

sen a su consideraci6n 1 esto es, por actos contrarios a las 

disposiciones constitucionales o a los derechos del hombre. 

En el afio de 1802, las facultades del Senado Conservador fue· 

ron ampliadas a tal grado, que podía intervenir en el caso de 

privaci6n de la libertad individual¡ se le nutorl:aba para anular 

las sentencias de los tribunales que se estimaran como atent! 

torias a la seguridad del Estado¡ y además, podía disolver el 

cuerpo legislativo r designar a los cónsules. Al eregirst 

Napoleón como emperador de los franceses, ejerci6 gran hege·· 

monía sobre el Senado Conservador, el cual sirvi6 ilimitada·· 

mente a sus intereses, situaci6n esta que originé su fracaso· 
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y desprestigio, C7 9l 

En el Senado Conservador funcionaban dos entidades: a) -

La "comisión senatorial de la libertad individual", que inter 

venía a pedimento de familiares o representantes de un sujeto 

encarcelado, cuando a éste después de die: días de su reclu-

sión no se le ponía a disposición del tribunal que lo debía -

juzgar, y si lo estimaba procedente, ordenaba a la autoridad

aprehensora la cesación de la detención, pero si pasados tres 

requerimientos consecutivos no se obtenía su libertad o su 

consignación al tribunal competente, la comisi6n convocaba al 

Senado para que éste, una vez declarada la privaci6n de libe!. 

tad como arbitraria, pusiese el caso al conocimiento de la A.! 

ta Corte de Justicia; b) La "comisión senatorial de la liber

tad de imprenta", ante la cual los impresores podían acudir -

en reclamo de alg6n acto de autoridad que constituyese prohi

bición para imprimir y circular p6blicamente una obra, proce

diendo esta comisión en términos análogos a la de la libertad 

individual. (BO) 

El Maestro Ignacio Burgos (Sl) opina que en el Senado Co!)_ 

servador se encuentra un auténtico antecedente de nuestro jui 

cio de amparo, ya que ambos coinciden en la finalidad genéri

ca de protección de un orden superior de derecho en contra de 

actos de autoridades estatales que lo vulneren o pretendan vu,! 

(79) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Mé
xico, 1983, pp. 70-71. 

(SO) Ignacio Bur~oa, El Juicio de Ampno, México, 1983, 
pp. 75-76. 

(Sl) Obra cit., op. cit., p. 75. 
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nerar, abundando además, que esta instituci6n era un verdade

ro control constitucional por 6rgano político. Por su parte, 

el Maestro Carlos Arellano Garda(82 l nos dice que el Senado

Conservador francés tiene interés como antecedente del amparo 

mexicano, pues se reprodujo corno Supremo Poder Conservador • -

en las Siete Leyes Constitucionales de 18;6, lo que condujo a 

un posterior perfeccionamiento que desemboc6 en nuestro jui·· 

cio de amparo. 

XI. ESTADOS UNIDOS, 

Los primeros inmigrantes ingleses llegados a Estados Un,! 

dos por razones políticas, religiosas o econ6micas, traslada· 

ron toda su tradici6n jurídica desarrollada dentro del espír,! 

tu de libertad. rué así como el derecho ingl6s pas6 de lngl! 

terra a Norteamérica, ya que un principio del common law est! 

bleda que las gentes de habla inglesa "transportan" su dere

cho con ellos, cuando se establecen en un territorio en el -

que ning6n derecho civilizado está en vigor, por lo menos en· 

la medida que aquél es aplicable a sus nuevas condiciones. -

Así, los colonos de la compafi!a Virginia Co. o! London, con 

autorizaci6n de la corona inglesa, se establecieron en 1607 

en la desembocadura del Chesapeake, significando esto que el

derecho inglés fuera "importado" a Norteamfrica. (83 ) 

(82) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 71. 
(83) El Derecho de los Estados Unidos de Amhica, lrn· 

prenta Universitaria, UNAM, México, 1957, np. -
168-171. 
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Las autorizaciones del monarca para fundar y organizar 

colonias en América se llamaban Cartas de Establecimiento. En 

ellas se daba a los colonizadores el derecho a elegir gobernantes, dictar -

ordenamientos y nambrar jueces, pero reconociendo la supremacía de las le-

yes de Inglaterra y de su constituci6n consuetudinaria, tenie! 

do dichas Cartas el carácter de ley fundamental en cada colo-

nia, por lo que las autoridades debían actuar apegándose a sus 

disposiciones. Sin embargo, el traslado del derecho inglés no 

se hizo en forma pulcra, ya que los colonos ignoraban mucho de 

él por estar tan lejos de su naci6n.C 84 - 85 l 

Del contenido de las Cartas de Establecimiento se despie! 

día una jerarquizaci6n de normas jurídicas, prelaci6n que más 

tarde se reflejaría en el mayor rango de las leyes constituci~ 

nales federales frente las locales. Sintéticamente re-

ferido el contexto de las Cartas, destacaremos lo siguiente: -

a) Carta de Virginia (1612): La facultad legislativa no debía 

contrariar a las leyes inglesas. b) Carta de Massachusetts :· 

(1629): Las leyes expedidas localmente no podían ser contra--

rias a las leyes y estatutos ingleses. c) Carta de Haryland -

(1632): Los estatutos no debían ser contrarios a las leyes de· 

Inglaterra. d) Carta de Connecticut (1662): Limitaci6n a las

leyes locales en cuanto a que no debían contravenir las leyes

inglesas. e) Carta de Rhode !sland (1663): Facultad para le-

gislar, pero sin contrariar las leyes de Inglaterra. f) Cartas 

(84) Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, México, 
1983, p. 79. 

(85) Carlos Are llano García, El Juicio d• Al!'paro, 
México, 1983, pp. 54-55, 
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de Carolina del Norte: La legislaci6n local deb!a ser de acue! 

do con las leyes )' costumbres inglesas (1663) ¡ restricci6n de· 

la facultad legislativa similar a Ja anterior, y se fija el d! 

recho a la libertad de cultos (1665). g) Cartas de Carolina • 

del Sur: conten!an lo mismo que las de Carolina del Norte. h)· 

Cartas de Nueva York (1664·1674): Las leyes locales deb!an ser 

concordantes con las de Inglaterra, i) Carta de Nueva Jersey:· 

Apego a las leyes inglesas para la legislaci6n local. j) Carta 

de New Hampshire (1680): Veto a favor del Consejo Privado so·

bre legislaci6n, y facultad de apelaci6n contra los tribunales 

locales ante el propio Consejo. k) Cartas de Pennsylvania: L! 

yes que no repugnen con las inglesas )' apel aci6n ante el Cons! 

jo Privado (1681); estructura de gobierno, leyes no oponibles

ª la Carta, y cláusulas en la Carta Magna sobre justicia y ga· 

rant!a de juicio con jurado (1683); carta de privilegios sobre 

libertad de cultos, posibilidad de la persona que sea acusada· 

de llevar testigos )' abogado defensor, y apelaciones en caso • 

de litigio en materia de propiedad (1701). l) Carta de Delaware: 

Tiene Jo mismo que la Carta de Privilegios de Pennsylvania. •• 

m) Carta de Georgia (1732): Estableció que las leyes locales • 

no fueran contrarias a las inglesas. (86 ) 

Al desvincularse de Inglaterra las trece colonias establ! 

cidas en los Estados Unidos, se inicia la elaboraci6n de docu·

mentos jur!dicos norteamericanos de gran trascendencia. La 

primera declaraci6n norteamericana que es considerada como 

(86) Carlos Arel ]ano Garda, El Juicio de Amparo, M~
xico, 1983, pp. 55·56, 
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en Virginia el 12 de enero de 1776. En ella se estableda, • 

entre otras cosas, que: "Todos los hombres son por naturaleza 

igualmente libres e independientes, teniendo ciertos derechos 

innatos, de los cuales, y cuando entran en un estado de soci_!; 

dad, no se les puede privar por un pacto, en su posteridad, 

es decir, el disfrutar de la vida y de la libertad, con los 

medios de adquirir propiedades y de buscar y obtener felici·· 

dad y seguridad: todo poder reside en el pueblo y en conse··· 

cuenda deriva de El: los magistrados son depositarios y se!. 

vidores, y en todo momento deberán responder ante el pueblo:· 

todo gobierno debe ser instituido para común beneficio, pro·· 

tecci6n y seguridad del pueblo, naci6n o comunidad, pero si • 

resultara inadecuado o contrario a estos prop6sitos, tienen el 

derecho indudable, inalienable e irrebatible de reformarlo, • 

combatirlo o abolir!o: los poderes legislativo y ejecutivo •• 

del Estado deben estar separados y ser distintos del judicial: 

es injurioso para los derechos populares, cualquier poder de • 

suspender leyes o la ejecuci6n de ellas por orden de cualquier 

autoridad )' sin el consentimiento de los represontantes del • • 

pueblo". (87 ) 

Los Estados Unidos, organizados en una Confederaci6n que

ligaba a las trece colonias, surgen como naci6n con vida jurí· 

dica independiente con la promulgaci6n de los "Artículos de 

Confederaci6n y Perpetua Uni6n entre los Estados", dada en 

(87) Carlos Arellano Garda, El Juicio de Amparo, Méxi· 
co, 1983. p. 56, 
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Filadelfia el 9 de julio de 1778. Este primer ordenamiento • 

constitucional norteamericano establecía la uni6n de las tre· 

ce colonias (más tarde fueron entidades federativas de la ••• 

Uni6n Americana), para la defensa mutua de sus propios inter! 

ses. Para este fin, cada Estado se priv6 de algunas faculta· 

des inherentes a su soberanía, depositando su ejercicio en el 

llamado "Congreso de los Estados Unidos", cuya autoridad era· 

meramente consultiva, ya que no existía un poder ejecutivo •• 

central con fuerza para hacer cumplir los mandatos supremos.· 

Al resultar un fracaso este sistema de confederaci6n, se for· 

mul6 un prorecto de Constituci6n Federal mediante una conven·· 

ci6n celebrada en Filadelfia y sometido en asambleas locales· 

a la consideraci6n de los Estados. Despu~s de varios debates 

y gran resistencia de los participantes para convertirse en • 

una Federaci6n, el 17 de septiembre de 1787 se promulg6 la • • 

Constituci6n Federal Norteamericana. Este documento sufri6 

enmiendas posteriormente, sobre todo para detallar en mejor 

forma ciertos derechos del gobernado oponibles al poder públ.!. 

co, siendo las más importantes las que se hicieron a los 

artículos V y XlV, En una parte del precepto V se estableci6: 

''. ........ No se pondrá a nadie dos veces en peligro de perder 

la \•ida o algún miembro por un mismo delito; no podrá obligá! 

sel e a declarar contra sí mismo Pn una causa criminal¡ no se· 

le podrá quitar la vida, la libertad o los bienes sin el deb.!. 

do procedimiento legal; ni se podrá tomar la propiedad partí· 

cularpara objetos de utilidad pública, sin la debida compens.!!_ 

ci6n". Por otra parte, al final del punto 1 del artlculo XIV, 
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se precis6: " ..•. Los Estados no podrán sancionar ni hacer cu!!! 

plir ninguna ley que restrinja las prerrogativas o inmunida·· 

des de los ciudadanos de los Estados Unidos¡ tampoco podrán· 

privar a ninguna persona de la vida, la libertad los bienes 

de fortuna sin el debido proceso legal, ni negar a nadie en· 

su jurisdicci6n la igual protecci6n de las leyes". En la pr! 

mera enmienda se encierran derechos fundamentales de Jegali· • 

dad, de audiencia previa, y de que el juicio por el que se·· 

prive al individuo de su libertad, propiedades y vida, se si· 

ga ante tribunales pre1•iamente establecidos; y en la segunda· 

se contienen garantías similares a la anterior, pero referi·· 

das como obstáculo a los poderes de los Estados federados, • 

)'a que se entendían correspondientes a las autoridades feder~ 

les. Debernos destacar que en el punto 2 del precepto VI de • 

esa Constitución se determinó la supremada jerárquica de ella 

cuando se estableci6 que: " .... Esta Conttituci6n, las leyes -

de Ja Federación que en virtud de ella se sancionaren, y to·· 

dos les tratados celebrados e que se celebren por la autoridad

de les Estados Unidos, serán la ley suprema de la tierra¡ los 

jueces de cada Estado estarán sujetos a ella, sin que obsten. 

las constHuciones o leyes de los Estados". Estimamos de gran 

importancia este texto, ya que fija la supremada de la Cons

tituci6n, y por otro lado, el poder )' el deber de los jueces

de desaplicar las leyes contrarias a ese ordenamiento, y ade· 

más, por encontrar en él un indudable antecedente de nuestTo· 

artículo 1:13 ConHitucional. (BB·S9) 

(SS) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Mé
xico, 1983, p. 56. 

(89) Jgnacic Burgoa, El Juicio de Amparo, México, 
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El régimen de derechos fundamentales del hombre declara-

dos en la Constituci6n Federal delos Estados Unidos de li87,

asl como todo el sistema jurídico positi\'o que en ella se co!! 

tiene, se han )reservado a trav6s de diversos procedimientos-

de derecho ejercitables en contra de actos de autoridad que -

sean violatorios de la Le)' Fundamental y de las libertades i!! 

dividuales, los cuales denomin6 en su conjunto el Hestro Emi-

lio Rabasa como "el juicio constitucional norteamericano". 

Al respecto, el jurista Alfonso Noriega( 90) nos dice que ese-

conjunto de procedimientos son, incuest ionablementc, el ante 

cedente directo de nuestro juicio de amparo, y que por otra -

parte, el precursor de la instituci6n. Manuel Crescencio Re-· 

j6n, el creador de la misma, Mariano Otero, )' el consumador -

de la obra, Ponciano Arriaga, como representaih·o de un grupo 

de constituyentes de 185i, se inspiraron en el derecho norte· 

americano, aunque no directamente, pero sí a través de la -

obra 11 La Democracia en América 11 ele Alexis de Tocqueville, en-

la que conocieron la esencia y forma de las instituciones p~ 

líticas norteamericanas y por tanto, la func'i6n específica 

que desempefia el Poder JuJicial como guardián de la Constitu

ci6n )'de las libertades indi\'iduales. 

Con rclaci6n al ll'rit of Habeas Co~pus, diremos que ha s,!_ 

do una de las instituciones má~ importante~ que se adoptaron· 

en ~orteamér i ca. Esto tuvo 1 uca r en virtud de que desde 1 a -

fundaci6n de las colonias inglesas funcionaba el common la• 

(90) Lecciones de Amparo, op. cit., p. 66. 
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trasplantado de Inglaterra, el cual contemplaba esta figura.· 

Al aceptarse la Constituci6n Federal de los Estados Unidos, ·, 

se respet6 Ja existencia del habeas corpus como medio protec· 

tor de la libertad humana contra prisiones arbitrarias, pero· 

considerando su ejercicio y legislacl6n dentro de la esfera · 

de competencia de las distintas entidades federatil'as, es de· 

cir. que su conocimiento corresponde a los titulares de 6rca

nos jurisdiccionales del Estado miembro, con la salvedad de • 

que si la autoridad ordenadora o ejecutora de la prisión He·· 

gal es federal, entonces serán competentes los jueces federa· 

les. Desde sus orí~encs, este recurso se promueve ante la -

autor~dad judicial para tutelar Ja libertad personal en con·· 

tra de aprehensiones o detenciones injustas o no justificadas, 

emanadas de entidades adminlstratil'as y políticas, pero con · 

el tiempo se ha hecho extensi\•o contra actos de 6rganos judi· 

ciales que afecten la libertad individual, incluso dentro de· 

los procedimientos. Por reforma constitucional de 1667, el • 

Congreso otorgó a los tribunales federales una amplia autori· 

zaci6n para emitir mandamientos de habeas corpus en favor de· 

prisioneros bajo custodia, por violaciones a la Constituci6n

o cualquier tratado o ler de los Estados Unidos. Así, este · 

recurso se ha convertido en un medio más eficaz que Ja apela· 

ci6n, ya que la Corte puede ir más allá de la causa de prime· 

ra instancia al poder considerar puntos y pruebas que no ha·· 

yan sido presentadas a este último. Por ello, se puede util_! 

zar también para obtener un nuevo juicio cuando el primero ha· 

ya sido llevado a cabo bajo amenaza de violencia física, la · 
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cual pone en duda Ja admhibilidad de pruebas presentadas pa· 

ra el logro de una condena judicial; igualmente se puede em· • • 

plear para invalidar una confesión de culpabilidad obtenida m! 

diente presión ejercida por la policía; y finalmente, se puede 

usar para hacer valer el derecho de una persona de escasos r! 

cursos económicos a que el gobierno Je proporcione un Abogado· 

que Jo defienda en su causa. Sin embargo, el habeas corpus no 

puede emplearse cuando exista otro recurso qur sea adecuado al 

caso concreto. <91 l 

Como ya hemos expresado, la insti tuci6n que comentamos se 

consagró en Ja Constitución Federal de Jos Estados Unidos de -

Norteamérica como una de las principales garantías individua-

les, y así, en el artículo I, sección S, se dice: 11 El pri\•ile

gio del ~rit of habeas corpus, no se suspenderá salvo cuando -

la seguridad pública lo exija en los casos de rebeldía o inva· 

si6n". Esta garantía, en términos parecidos, se encuentra ce!!. 

signada en todas las Constituciones locales de los Estados de-

la Uni6n Américana, en lo que atañe a la mateda reservada a -

sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, la Suprema Cor-

te y los tribunales y jueces federales en general, tienen fa· 

cultad, dentro de sus competencias respectivas, para conceder-

la protección del habeas corpus, siempre que se pruebe en la • 

petición que una persona ha sido privada de su libertad o apr.!_ 

sionada, con violación de cualquiera de los preceptos de Ja • • 

Constitución. C9ZJ 

(91) Ignacio Durgoa, El Juicio de Amparo, ~iéxico, 1963, 
pp. 82·63. 

(92) Alfonso 1\oriega, Ler.ciones de Amparo, México, 1960, 
p. 64. 
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El auto de habeas corpus, dice Ja Corte Federal de los Es· 

tados Unidos, tal como se encuentra autori:ado en la Constit!! 

ci6n, es el auto privilegiado conocido en el derecho comón P! 

ra obtener la liberación de quien puede eHar detenido sin 

causa suficiente, y reviste la naturalc:e dcun auto dc error-

y no de un auto de procedimiento, desde que la causa debe ser 

demostrada para que sea expedido; el objeto del auto, es de·· 

terminar si un prisionero puede ser legalmente detenido y pr~ 

teger contra injustos a~ances contra la libertad personal, -

igualmente tanto en los actos no autori:ados de los tribuna-

les y jueces, como de Jos individuos. (93 J 

El Maestro Carlos Arellano García,C 94 J citando a Ignacio 

L. Vallarta, nos dice que Ja fuente original que caracteriza

con plena claridad el habeas corpus, institución protectora · 

de uno de los dones más preciados que tiene el hombre como lo 

es la libertad, se encuentra en los "Re\•iscd Statutes of the-

United States" en donde se regula el ~rit of habeas corpus, y 

refiriéndose al título XIII, capítulo XIII, secciones 751 a 

Ja 766, destaca Jo siguiente: a) La Suprema Corte, las cortes 

de Circuito y de Distrito. dentro de sus respectivas jurisdif 

ciones y a través de sus magistrados o jueces, tendrán facµl

tad para expedir ~rits of habeas corpus, con el objeto de av! 

riguar Ja causa de b restricción a Ja libertad. b) El recurso 

(93) La Con>ti tución de Jos Estados Unidos de América, 
Editorial G. Kraft. Ltda., Iluenos Aires, Argenti· 
na, Tomo 1, p. 306. 

(94) El Juicio de Amparo, op. cit., pp. 62·63. 



61 

se otorga cuando Ja persona prh·ada de su libertad está bajo· 

Ja custodia )' por Ja autoridad de Jos Estados Unidos, o que • 

haya sido arrestado para ser juz~ado ante al!'lJ'L' Corte de el los; o que est' 

bajo custodia por algún acto ejecutado u omitido en c:umplimiento de aJ¡:una 

ley de Jos Estados 1.hidos, o de algurui orden, proceso o decreto de ül¡nma 

Corte o juez de ellos, o que esté bajo custodia con violación 

de Ja Constitución, leyes o tratados de los Estados Unidos; o 

cuando sea súbdito o ciudadano de un Estado e;<tranjero )' dom.!_ 

ciliado en él, y que esté bajo custodia por un acto e.iecutndo 

u omitido en \'irtud de algún derecho, título, autoridad, pri· 

vile~io o excepción, reclamado bajo Ja comisión, orden o san· 

ci6n de algún EstadD extranjero, o con moti\'o de ~l 1 y cuya -

\'alide: y efecto dependa del derecho internacional; o a menos 

que H"a necesario llevar al preso a la Cortr para declarar. -

c) La petici6n del recurso se hace ante Ja autoridad compete!?_ 

te-, por escrito y firmada por la persona en cuyo brneficio se 

hace, manifestando los hechos concerniente~ a S\l detención, -

la autoridad bajo cuya custodia est~, y los moti\'os de su de

tenc::i6n, si los supiere, y afirmados los hechos por el jura-

n1ento de la persona que hace la solicitud, y la Corte, maris

trado o jue: que Ja recibe expedirá el Hit of habeas corpus, 

a menos qur de la pctici6n misma aparezca que la parte no ti! 

ne derecho a él. d) El •·rit se clfrire a Ja persona que tcnp 

al detoniclo bajo su custodia, Ja cual <lcbcd hacer el "return" 

de O dentro de Jos tres días si~uientes, manifestando Ja \'cr 

dadera causa deln detrncj6n, pero si el preso esturiera a una 

distancia mayor de \'rintr mil las pero menor dr cien, C'l "return'' 
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se hará dentro de die: días, y si fuera mayor de cien millas 

entonces se hará dentro de veinte días; además se llevará el 

cuerpo del detenido ante la autoridad que expidi6 el •·rit. e)

Hecho el "return" 1 se señal a un día para la audiencia, que no · 

deberá exceder de cinco, a no ser que la parte quejosa o el d~ 

tenido pidan más tiempo, pudiendo estos negar lo expresado en

el 11 return" o alegar cualquiera otros que sean conducentes al· 

caso, haciendo todo esto bajo juramento, pudiendo reformarse o 

enmendarse el 11 return" y las objeciones que se hayan hecho ce!!. 

tra él, con permiso de la Corte, magistrado o jue: ante quien· 

se hayan hecho, con el objeto de que sean depurados los hechos 

concernientes al caso. f) La autoridad del conocimiento proce

derá sumariamente oyendo las pruebas y alegatos, y dando su f!!_ 

llo dispondrá del preso como la ley y la justicia lo requieran. 

g) Contra la petición del habeas corpus, de su procedimiento o 

de su final decisi6n, se puede apelar ante la Corte del Cir·

cuito a que pertene:ca el Di1trito en que se haya ju:gado la -

causa, en los casos de que alguna persona alegue que se le ha· 

privado de su libertad con violación de la Constitución o de -

alguna ley o tratado de los Estados Unidos, o cuando se trate

de un preso que sea súbdito o ciudadano de un Estado extranje

ro, y en este Último caso, también se puede apelar la decisi6n 

final de la Corte de Circuito ante la Suprema Corte. h) Las -

apelaciones mencionadas •e hacen en tales términos 1 rcgulacio-

nes y 6rdenes, tanto en lo rel ath•o a la custodia y comparece!!. 

cia del pTt'S0 1 arrestado o pri\•ado de su libertad, como en lo -

que respecta a la rerni .!d 6n de Ja copia de petici6n del \to'Tit of 
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habeas corpus al Tribunal Superior, su "return" )'demás proce

dimientos, como pueden ser prescritos por Je Suprema Corte o a 

falta de ella, por le Corte o juez que conoce de la causa. i) 

Todo procedimiento que se siga en contra de la persone erres- -

tada, confinada o privada de su libertad, estando pendientes -

los procedimientos o la apeleci6n y hasta que se pronuncie se!! 

tencie definiti\'a )' despu~s de Ja que mande poner en libertad

a! preso, será nulo y de ning6n valor. 

Con respecto a le evoluci6n que ha tenido el writ of ha-

beas corpus en le jurisprudencia de le Suprema Corte de los 

Estados Unidos, destaca la elaborada sobre el principio del 

"debido proceso legal" sef\alado en les enmiendas V y XIV de la 

Constituci6n, ya que ha extraido principios tutelares del ind! 

viduo, especialmente de los acusados en procedimientos crimin! 

les. Por ello, el habeas corpus, de carácter federal, se ha -

convertido en un auténtico instrumento de impugnación de reso

luciones y sentencias de tribunales locales que no cumplan con 

los principios adecuados de de~ensa del inculpado. C95 l 

Al lado del writ of habeas corpus hay otros writs americ!!_ 

nos como medios de tutela a la Constitución y a la ley, los -

cuales son: el recurso ordinario de apelación, el writ of error 

que subsistió hasta 1928, el ~rit of certiorari, la certifica

tion oí questions, el t.-rit of mandamus, el writ of injunction, 

el •·rit of prohibition )' el •·rit of quo •·arranto, 

(95) Héctor Fix Zamudio, Veinticinco años de e\'olución 
de la Justicia Constitucional, 1940-1965, UNAM, 
Instituto de ln\'estigaciones Jurídicas, México, -
1968, pp. 21-22. 
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El recurso ordinario de apelaci6n, de origen en el derc-· 

cho europeo, tiene por objeto hacer llegar o tran>forir una --

causa civil o penal para su revisión y nueva vista, de un tri

bunal inferior a· otro superior, el cual reali:a un examen com· 

pleto del expediente que abarca cuestiones de hecho y de dere -

cho, como si no hubiera sido objeto de juicio y sentencia, pa -

ra Jo cual Jlel'a a cabo otra l'ista del negocio. Con respecto· 

a la procedencia de este recurso, Ja Ley del Poder Judicial - -

(Judiciary Act), en el artículo 25, dice que Ja Suprema Corte· 

tiene competencia para conocer por \'Ía de apelaci6n de Jos 

recursos que se interpongan contra sentencias pronunciadas 

por los tribunales de más alta jerarquía de un Estado, en Jos -

casos siguientes: cuando el juicio se refiera a la validez. de~ 

un tratado, Ley Federal o acto de autoridad, emanado de Ja Fe

deraci6n, y Ja resoluci6n que se huhiere dictado fuese contr~ 

ria a dicha valide:; cuando se trate de Ja validez de una le)'" 

local o de un acto de autoridad emanado de un Estado, que fue

ren objetados por ser contrarios a la Constituci6n, tratados o 

ley<> federales, y Ja resoJuci6n dictada haya sido fa\'orable a 

dicha \'alide:; y cuando el objeto de Ja controrersia sea Ja i.!!_ 

terpretaci6n de cualquier precepto de Ja Constituci6n, tratado 

o Je)' federal. Destacaremos, cor.to dato ilustrath•o, que Ja Su

prema Corte de Justicia de Jos Estados Unidos de ~orteamérica -

fue creada por Ja Ley del Poder Judicial (Judkiary Act), de--

24 de septiembre de Ji69, que estableció también el sistema)'· 

la competencia de los tribunales federales inferiores. ordena· 

miento que, con algunas reforma f. posteriores, subsiste en la -
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actualidad. (961 

Sobre el "ri t of error, suprimido el :11 de enero de 1928 

mediante reforma introducida en la Judiciar)' Act, nos dice el 

Maestro Alfonso Noriega, C97 J era un recurso del derecho común 

anglosajón o bien, de la common la,.., por el cual únicamente • 

la Suprema Corte de Justicia re1·isaba los puntos regidos por· 

·.el derecho y expresados como agra\'ios por el recurrente, de 

tal manera que se podía revocar la sentencia del inferior • 

cuando éste hubiera cometido errores en la aplicación de la •• 

ley, siendo esta la causa por la que se cancel6 este medio, • 

por resultar incompleto e innecesario. 

Otra de las instituciones tutelares de la Constituci6n • 

Norteamericana es el \ffi t oí certiorari, el cual opera en los 

casos de violacionE"s a le)'fS de procedimiento cometidas por -

una autoridad local, siendo definido como un "'rit del common-

la" en el que se trae a la Suprema Corte de Justicia el exp!'. 

diente del tribunal inferior, para que una vez revisado se de 

termine si ha sido válido o im•álido el procedimiento. C
9BJ E!! 

tonces, las funciones de este recurso se reducen a examinar -

el procedimiento seguido ante un órgano judicial inferior, Pi! 

ra corregir las irregularidades o errores que en el mismo se

hayan cometido, siendo procedente, por ejemplo, cuando exiHe 

contradicción decisoria entre dos cortes de apelación¡ cuando 

(96) Alfonso Noriega, Lecciones de Amparo, ~léxico, · 
l98P, p. 69. 

(97) Obra cit., op. cit., p. 69. 

(98) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Mé· 
xico, 1983, p. 64. 
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una corte estatal o federal de apelaciones haya resuelto una 

cuesti6n importante de derecho federal sobre la que nunca se 

hubiere pronunciado la SupreMa Corte, o que fuere contradicto· 

ria con la jurisprudencia vir.ente de ella; o cuando una corte· 

federal se hubiese apartado de los cánones aceptados en los • • 

procedimientos judiciales. ( 9 ~l La característica especial de· 

este recurso extraordinario que lo distingue de Ja apelaci6n • 

ordinaria, es que provocado por la parte interesada, la Supre· 

ma Corte de Justicia estudia discrecionalmente si debe o no 1! 

brar el mandamiento respectivo y después, siendo positil'a su • 

apreciaci6n, expide el "rit y recaba del inferior las actuaci~ 

nes del procedimiento pendiente o Jos autos del juicio ya con

cluido, al'ocándose al examen de la cuesti6n planteada para de· 

terminar si en la secuela procesal en la sentencia misma se-

cometió alguna \'iolaci6n de derecho, y en consecuencia, re\'o-

car, confirmar o modificar la actuaci6n o resoluci6n de que se 

trate. (lOO) 

El recurso denominado certi fication of questions consiste 

en lo siguiente: los jueces federales, antes de emitir senten-

cia, pueden consultar de oficio a la Suprema Corte sobre cual· 

quier punto concreto de derecho, para que ésta lo resuelva y • 

se falle según tal determinaci6n, pudiendo este Alto Tribunal· 

expedir las instrucciones que el foferior debe seguir, según • 

los términos de la consulta, o en su caso, solicitar el en\·! o-

(99) Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, M6xico, 
1983, pp. 84· 85. 

(100) Al fon so lioriega, Lecciones de Al:lparo, M6xico, 

1980, pp. 69-70. 
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del asunto en su integTidad paya fijaT el cTlteTio l•gal de Ja 

Tesolución. (JOJ) 

Por medio de Jos Tecursos a que nos hemos refeTido )' que

integran un triple sistema de revisión, con excepción del .. rit 

of eTTor que ya no exüte, Ja Suprema Corte de Justicia de Jos 

Estados Unidos conoce en gudo de apelación y con arreglo a Ja 

Constitución y a las leyes de la mateTia, todas las ~randes 

cuestiones vistas y falladas por Jos jueces federales inferio· 

res y por los tribunales de Jos Estados, cumpliendo as! su mi· 

sión política y jurídica de interpretación y aplicación de Ja

Constitución, las leyes del Congreso y Jos tratados internad~ 

nales celebrados por la autoridad de los Estados Unidos, Por

el recurso de apelación, la Suprema Corte ejerce esta funci6n

a solicitud de las partes interesadas, en aquellos casos en •• 

que las leyes les conceden ese derecho; por el procedimiento -

del writ of certiorari, la desempefia mediante su determinación 

discrecional; y por el sistema de certification of questions,· 

Ja cumple a iniciativa del tribunal consultante. (l0 2) 

Siguiendo la secuencia de los \.\Tits norteamericanos, he·· 

mes de ocuparnos del writ of mandamus, el \ll'Tit of injunction,· 

el writ of prohibition y el writ of quo warranto. 

De origen remotísimo en Inglaterra y que pas6 al derecho

procesal ordinario norteamericano extendiéndose después a los

procedimientos federales, incluyendo a materias en el orden 

(101) Carlos Arellano García, El Juicio de Al:lparo, • 
~léxico, 1963, p. 66. 

(102) Alfonso i¡oriega, Lecciones de Amparo, México, 
1960, p. 70. 



68 -

Constitucional, el writ of mandamus es un mandamiento que dic

ta un tribunal a otro inferior o a cualquier autoridad adminii 

trati\'a, ordenando la ejecución de un deber impuesto por Ja -

Constitución o por un precepto legal ordinario, siendo sólo r! 

lido en materia civil. Cuando el deber del funcionario está -

ordenado por la ley y no se deja a su arbitrio, cabe este re·· 

curso, ya que contra aquellas autoridades im·estidas legalmen

te de facultades discrecionales respecto a la ejecución de · -

sus funciones, el mandamus es inffica: para controlar esa pr!_ 

rrogath•a de arbitrio o criterio. En sus orígenes, sólo el E~ 

tado, por medio del Procurador General, podía promover este re 

curso ante los tribunales, pero en Ja actualidad, no únicamen

te el Estado a través de sus representantes, cuando el objeto

del mandamus es Ja ejecución de un acto en que Ja sociedad 

en general está interesada, puede intentarlo, sino también 

los particulares cuando son ellos Jos agra\'iados, indi1·idual·· 

mente, por el incumplimiento de la obligación constitucional

º legal de que se trate. La más importante limitación al po-

der de los jueces para dictar órdenes para la ejecución de un

acto posi th·o por una autoridad, es Ja relath"a a Ja calidad -

de Ja parte en contra de la que se hace 1•aler este procedi···· 

miento extraordinario. Así tenemos que e~ improcedente en co!!. 

tra del Ejecut i\'o Federal, del Congreso de la Uni6n y de Ja; -

Legislaturas Locales, a Jos que no puede ordenárseles la eje- -

cuci6n de sus facultades y deberes por este medio; en cambio,

sl es procedente en contra de todos Jos demás funcionarios de· 

la Federación para obligarlos al cumplimiento de sus deberes · 
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materiales definidos por las le)'es del Congreso. (l0 3J Aludien· 

do al \Hit of mandamus, el tratadhta ilustre, Ignacio Burgos, .. 

(I0 4J asienta que "es una especie de orden dirigida por la Su· 

prema Corte a las autoridades para obligarlas a ejecutar sus • 

propias decisiones, pudiendo,decirse que en este caso dicho -

organismo judicial sí tiene competencia originaria". 

En cuanto al 1<rit of injunction, es también de origen an· 

glosaj6n )' pas6 al derecho procesal norteamericano. ReEpecto· 

a sus características y aplicaci6n, laF- informaciones muy res· 

petables que proporcionan los grandes juristas difieren en ••• 

cuanto a su tratamit-nto, pero coinciden en afirmar que desem-

peña Ja misma función que el incidente de suspensión y el jui· 

cio de amparo, en el sistema mexicano. El Maestro Carlos Are

llano García (l05J dice al respecto, que este recurso tiende a· 

la efecti\'idad de la supremacía del derecho federal sobre el • 

de las Entidades Federati\'as, y que tal supremada hace posi·· 

rle que los tribunales frderales acuerden injunctions (manda··· 

tos) contra aplicación de leyes de los Estados y, más amplia·· 

uente, les faculta, en los casos pre\'enidos por la ley, a oto! 

rar injunction paro la cesación de un procedimiento seguido 

ante un tribunal estatal o in\'ersamente, a emitir mandatos a 

esos tribunales¡ que a pesar de que los trjbunales de ambos ·

sistemas pueden reconocer cada uno los efectos de la UU~pen· 

dencla y suspender su decjsi6n, es decir, que la reconocen"º! 

( l 03) Alfonso Noriega, Lecciones de Amparo, '1hico, 
1960. pp. ;1.:;2, 

(104) El Juicio de Amparo, op. cit. , p. 84. 

(105) El Juicio de Amparo, op. cit. , p. 65. 
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malmente, los tribunales federales pueden obtener, por injunc· 

tion, le suspensión de todo procedimiento que esté pendiente -

ante un tribunal estatal, bajo la consideración de que las par 

tes tienen derecho a la jurisdicción federal; abunda que por -

injunction se puede prohibir la aplicaci6n de le)'es federales· 

o estatales, o una orden de una comisi6n ndministrati\•a del E! 

tado, por inconstitucionalidad; }'citando a Alejandro R!os Es· 

pino:a. 11 Amparo )" Casad6n1
\ añade que por injunction se soli-

cita del juez que se suspenda e impida la ejecución de cual··· 

quier acto ilícito ejecutado por un particular o por la autor! 

dad, y que en los juicios sobre materia constitucional, es el-

medio ordinario para que los tribunales, a petición de parte,

estudien la constitucionalidad de las leyes o actos de la aut2 

ridad y suspendan e impiden en definitiva su ejecución, ra:ón

por la que, en otros t~rminos, la injunction tiene la misma - .. 

función que el incidente de suspensión r que el amparo en nue~ 

tro sistema, pero no en materia penal sino civil y administra

til•a solamente. Por su parte, el Maestro Ignacio Burgoa{lOb) • 

r con relaci6n al orit oí injunction, expone que e1 el rnanda· • 

miento solicitado por el actor al jue:, pare que éste impiJa -

y suspenda la ejecuci6n de cualquier acto ilícito de un parti

cular o una autoridad, indistintamente¡ )'que en los juicios · 

sobre materia constitucional es el medio u~ual para que los •· 

tríbunales, a instancia de parte agraviada, examinen la consti 

tucionalidad de leyes o actos de autoridad r suspendan e impi· 

dan su ejecuci6n; y concluye diciendo que desempefia la misma • 

(J06) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 65. 
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funci6n que el incidente de suspensi6n y el juicio de amparo,

en el sistema mexicano, pero no en materia penal, sino civil·· 

exclusÍ\'amcnte. El Maestro Alfonso ~oriega(lOi) haciendo un·· 

estudio más amplio de In injunction, expresa que es un procedi • 

miento tendiente a la defensa de los derechos indil'iduales y·· 

a Ja revisión de actos contrarios a la Constitución, r que 

forma parte del derecho de equidad (equitl') que opera en Jos- -

Estados Unidos al lado del derecho escrito (statue la•·) y del -

derecho consuetudinario (common la•); que Ja equit)' significa, 

en sentido esprccial, un sistema de jurisprudencia o rama de · · 

administración de justicia corespondiente a ciertos tribunales-

diferentes de las cortes del common la•, cuyas facultades son -

aplicar Ja equidad en el más amplio sentido del vocablo, es de

cir, un conjunto de bien establecidas y entendidas reglas, 

principios y precedentes, y que estos tribunales de equidad s6-

lo intervienen cuando no ha)'a otra acción o medio adecuado en -

lo5 procedimientos ordinarios dC'l statue la.,· o del common Ja\\·,· 

ya que de existir estos, las partes no pueden acudir a la vía · 

extraordinaria de la equidad ni promorer el recurso, también 

extraordinario, aunque del orden común y constitucional, del 

injunction; define esta figura diciendo que es un recurso del--

derecho adjetivo por el cual y dadas las circun~tancias del ca

so, se expide un mandamiento ordenando el cumplimiento de un --

acto que el tribunal de equidad considere esencial para la rea· 

li:aci6n de la justicia, o prohibiéndolo cuando se estime con- -

trario a Ja equidad o al buen sentido, ra:ón por la cual puede· 

(107) Lecciones de Amparo, op. cit., pp. ~3·74. 
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ser positivo o negati\'Oi qur el mandatory injunction es un ma!! 

damiento afjrmatiYo, porque ordena la ejecución de una obliga·• 

ci6n impuesta conforme al prop~o derecho de equidad; que ade·· 

más puede ser preliminar)' injunction (mandamiento pro\•isional), 

ra que tiende a impedir que Ja parte responsable ejecute o si· 

~a ejecutando el acto reclamado, pro\'isional y definitivamente~ 

durante Ja secuela del proceso de equidad y hasta que los der!_ 

chos de Jos contendientes se resuelvan en la sentencia defini· 

ti\'a del tribunal que cono:ca del juicio, siendo el prelimi·· 

nary injunction, en este aspecto, igual en sus prop6sitos y -

efectos, a las suspensiones provisional y definitiva del acto· 

reclamado en la tfcnica de nuestro juicio de amparo; y termina 

diciendo que este recurso se denomina perpetua) injunction .. 

(mandamiento final o perpetuo), cuando al dictar el tribunal 

de equidad sentencia definitiva en cuanto al fondo del litigio, 

transforma en firme el mantlamicnto afirmativo y prohibitivo de 

injunction otorgado pro\'isionalmente al iniciarse el juicio, 

estimando por ello que en este caso es análogo a la sentencia 

que dictan los tibunales federales en Mhico, concediendo el 

amparo solicitado. Finalmente, el Maestro Fernando Arilla Bas 

(lOS) expresa que el "rit of injunction tiene un doble carác·· 

ter, ya que en primer Jugar opera en forma subsidiaria de la -

equity para proporcionar rnediC1s jurídicos en Jos casos en que

el Jaw, consuetudinario o escrito, no los garanti:a perfecta-

mente, consistiendo, en este SU'!'uesto, en la orden dirigida a un 

particular para que haga algo o se abotenga de hacerlo, y su· 

(JOS) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 14. 



73 -

incumplimiento hace al sujeto reo de desacato al tribunal: y -

en segundo t~rmino, el injuncticn puede extenderse a funciona· 

rios para ordenarles que se abstengan de actuar sin autoridad 

legal o al amparo de una ley declarada inconstitucional, sus-

pendiéndose, miestras tanto, el procedimiento. 

Por Jo que hace al recurso extraordinario del •·rit of 

prohibition originado en el viejo derecho anglosaj6n y que pa· 

s6 a formar parte del sistema legal norteamericano, es un man· 

dato dirigido por un tribunal superior al juez y a las partes

que inter\'ienen en un proceso que se Vfntila en un tribunal de 

inferior jerarquía, por el cual se ordena cesar o suspender la 

tramitaci6n del procedimiento, con el presupuesto de que el 

asunto principal o una materia colateral que con éste se rela· 

ciona, no pertenecen al conocimiento de su jurisdicci6n, sino 

que debe conocer de la causa otro tribunal di&tinto. Este re· 

curso, s61o procedente en materia civil, tiene corno objeto mo· 

delar y limitar los actos de tribunales inferiores para que -

actúen dentro de Jos límites de su jurisdicci6n )' competencia, 

sin invaci6n de la que es privativa de otros, evitando con - • 

ello dafios )'perjuicios que pudieran resultarles a los parti·· 

culares. Al expedirse el writ of prohibition y con ello el 

mandamiento respectivo del superior, el efecto legal que se 

produce es la suspensi6n del procedimiento acompañada del cese 

de jurisdicci6n del tribunal inferior, situaci6n que pre\•alece 

hasta un tanto se re•uelve quién debe seguir conociendo del •• 

as.unto. En cuanto a la facultad de librar este \lri"Tit, la Supr!_ 

ma Corte de Justicia s6Jo puede hacerlo en Jos casos de almi· • 
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ranta:go y jurisdicción marítima, y Jos tribunales de Circuí· 

to (Circuit Courts of Appels) y Jos de Distrito (District 

Courts) pueden otorgarlos en Jos demás casos. (JD 9l 

El ~·rit of quo liarranto de orí gen en el antiguo conunon • 

Ja" inglés, consistía en la orden que daba el rey contra una

persona que usurpaba alguna función pública, inl'estigando por 

qué autoridad pretendía actuar. (JJO) En Jos Estados Unidos,· 

este recurso extraordinario lo promue\'e el Procurador o repr!_ 

sentante social ante un tribunal competente, con el objeto de 

que se in\'eHigue sobre la legitimidad de Ja designación por-

la cual una autoridad o funcionario ejerce su cargo, sin que~ 

la decisión se ocupe sobre Ja legalidad de su elección, ni •• 

tenga por efecto adjudicar el derecho al nombramiento en fa·· 

\"OT de otra persona, sino solamente determinar si es auténti· 

co titular o un usurpador. El recurso se concede cuando no 

esté prel'isto en Ja le)' otro medio procesal ordinario de Ja 

misma naturale:a, otorgándose también con Ja finalidad de que 

la autoridad o funcionario no actiJen en un asunto del que no· 

tengan competencia o que teniéndola se excedan en sus facult.'! 

des, pre\'iniéndose de esta forma Ja comisión de un perjuicio· 

irreparable, (lll) 

Para concluir esta exposici6n, estimamo:: importante dest!!_ 

car las opiniones de dirersos tratadistas con re-specto al sis& 

(109) Alfonso lioriega, Lecciones de Amparo, ~:~xico, • 
1980, pp. 72·73. 

(110) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, ~IÓ· 

xico, 1983, p. 66. 

(lll) Alfonso lioriega, Lecciones de Amparo, México, • 
1980, p. 73. 
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tema norteamericano en su conjunto. As!, el Maestro Alfonso · 

Xoriega(llZ) dice que los tribunales de los Estados Unidos de· 

l\orteamhica pueden ju:gar la constitucionalidad de leyes o •· 

actos de autoridad, restringir a cada poder dentro de la esfe· 

ra de su competencia y mantener la supremacía de la Constitu·

ci6n, a trav~s de las acciones, exct>pciones y demás procedi· -

mientas del derecho procesal común, y de los recursos extraor

dinarios, agregando que cuando se trata de precisar los antec~ 

dentes de nuestro juicio de amparo, debemo5 encontrarlos en el 

conjunto de procedimientos que en el Derecho Norteamericano se 

utilizan para examinar Ja constitucionalidad de las leyes y 

no, solamente, en el habeas corpus. El Maestro l~nacio Burgos 

(ll 3) manifiesta que el fundamento jurídico del sistema de con 

trol en los Estados Unidos, que opera a través de diversos re· 

cursos, se encuentra en el principio de supremacía constituci~ 

nal consa~rndo en el artículo Vl, párrafo segundo, de su -

Ley Fundamental, que lo extiende a las leyes federales y a los 

tratados internacionales, y que en l'i rtud de él, Jos jueces • • 

de cada Estado tienen el deber de ceñir sus resoluciones a la· 

Constitución Federal, a las leyes federales y a Jos tratados, -

no obstante cualquier cosa en contrario que se establezca en -

Ja Constitución o en las leyes de cualquier Estado; por otra

parte, el citado jurista señala que ese régimen de control no· 

es unitario como nuestro juicio de amparo, ya que se traduce -

o revela en Jos diferentes medios de protección de la Constit~ 

(112) Obra cit., op. cit., pp. 66 )' 75. 

(ll3) El Juicio de Amparo, op. cit., pp. 83, E5·86. 
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ci6n que se hacen extensivos también a las leyes federales -· 

que de ella emanen y a Jos preceptos de Jos tratados interna

cionales; despufs nos dice que adem~s del habeas corpus tute

Jador de Ja libertad humana, curo conocimiento y tramltaci6n· 

compete a las autoridades judiciales de Jos Estados, y s6Jo • 

cuando Ja autoridad que ordena o ejecuta Ja prisión arbitra-

ria es federal, corresponde a Jos 6rganos jurisdiccionales f~ 

derales, existe en el sistema jurídico norteamericano lo que· 

Rabasa denomina "juicio·constitucional" protector de la Cons

titución, leyes federales y tratados, juicio que como ya se -

dijo no es unitario como nuestra institución de amparo, sino· 

que se fracciona en los diversos recursos procesales existen· 

tes; y por último expresa que nuestro medio de control de · -

constitucionalidad es en \•arios aspectos superior al norteam!. 

ricano, y que si aquél se inspir6 en éste, no por eso es sem!_ 

jante, únicamente, sino sobresaliente. Por Último, el Maes· -

tro Carlos AreJJano García(JJ 4J refiriéndose al slstem norte~ 

mericano, manifiesta que Ja pluralidad de medios de control · 

de Ja constitucionalidad y de Ja legalidad de Jos actos de a~ 

toridad, es una consecuencia de la adopción de la tradición i!! 

s;.lesa, )'que por lo mismo, no constituye un régimen unitario .. 

como ocurre en el medio mexicano con el juicio de amparo, )' -

concluye su apreciaci6n diciendo que su interls por Ja técni· 

ca norteamericana '1deri\·a del hecho de que nuestros. constitu-

cionalistas del siglo pasado )' los forjadores del amparo tu-· 

vieron siempre a la \'ista el derecho de los l:stados Unidos". 

(114) El Juicio de Amparo, op. cit., p. b7. 
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CAPITULCI SEGlll\llCI 

REFEkEN~IAS HISTORICAS DEL JUICIO DI AMrARO El\ Mr>:JCn 

Antr la 1bund1ncil drl 1,11rrial dhponiblr sobrr IH rr· 

frrrnciu hht6ricu dr nuntro juicio di 1111p110, 1dr10h de • 

la nrird1d dr fonu, contenido )' utrnsl6n con qur Jos Uu~ 

tres estudiosos sr ocupen dr rll1s, e5ti111111105 con\'rnirnte pi· 

TI rl drurrollo dr enr uphulo dh·.idirlo rn inciso• que •• 

1barqurn drsdr la lpoc1 prrhisp,nic•. h1st1 cul111in1r con 11 • 

"Lry de Amparo Rr¡J1111rntaria dr Jos •,rtlculos 103 )' !07 de la 

Constituci6n Polhica dt los htados ,Unidos •trxicenos", de 30 

de dicirJObrr dr 193S y pro111ulr1da rl JO dr rnero dt 1936, que 

nos ri¡r, uposici6n que hur11105 en (orm¡ brr\'r, ptro drsll· • 

cando con 111ayor amplitud aquello qut resulte trascendente drn 

tro dt la evoluci6n del juicio dr amparo rn Mfaico. 

l. EPOCA rRtHISFAl;ICA. 

Los rr¡lmtnes pollticos y socialrs de Jos principales •• 

pueblos prrhis¡:ilnicos e•Ubar. rstructurado• rn fornas prirr<it.!. 

\'IS y rudimentarias; 11 1u1oridad drl rey rra ab•oluta, 1sl 

como la dr los sefiorrs en sus rrsprctivas pro\'incias. Antr 

estas circunstancias, el ¡obtrnado no rra posrtdor de nin¡Ún· 

drrrcho frente 11 ¡obtrnantr. Sin rmbar¡o, habla un conjunto 

dr pr,ctic1s qur nor1111b1n las rrl1ciones ci\'ilrs entre Jos •• 

111ir1r,bros de la cor..unid1d, fijando, 1dt111,s, drHr1tinada prnal.!. 

dad.r1r1 hechos rsti111ados como drlictuo•os, qutdando rrsrr\'1· 

da 11 ob•er\'1ncia Jt rs1s pr,cticas 11 criterio o 1rbitrio ·• 
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d•l jrft •uprt1110 quirn, en 11 funci6n de 1dmini•tr1r justici1, 

H 1uaili1b1 con dinrsos funcionniot. Por lo unto, no u·· 

posible tncontru en esos pueblos 1lsón 1ntrcedrntt de Ju 11· 

r1ntf1s inditidu1lrs que sr cons1¡r1ron, con diJtin11s 111od1li· 

d1des, tn las dlw•r••s Constituclon•s qur nos Ji¡irron 1 p1r·· 

\ir dr la consumaci6n d• la indrpendoncil, )'por lo 111is110, ll!!: 

poco un prrcrdenu dr nuenra instituci6n iuulldon clr rllas.(l1S) 

J l. LOS >IJl)'AS. 

film los H)'IS t1i1tirron cultro clls•s soci1lrs: h nobl! 

t•, rl s1cordocio, los tributarios y los escl1tos. Los nobles· 

¡oaban dr uencionrs, prerro¡ati\•es )' no pa¡aban tributo!; it· 

nfan ¡rendes posrsionos territoriales que cultivaban sus rscla· 

\'O!; \'i\'Ían on la ociocidad, drdic,ndosr 1 los uir.plos, crrrmo· 

ni1s y firstas, 1unqur al¡unas rece• hacían de P1botado1" d• •• 

sus \'Ha! lo•; los rntibr:a~a rl monnca (Ahau) como rrprrstnta.!! 

te d<l clan ~'• podtroso, quien rjrrc{& un poder absoluto sin • 

ds lin.itaci6n qu< su \'Olunud. La clur ucrrdotal ttnía in·· 

fluencia sobre rl tr)' tn sus determinaciones; \'Í\'Íi Je sus ofi· 

cios r ofrrndas, sirndo reprrsentantr de la cuitura 111ay1; reci· 

bh u.plios presentes de los caciques, 11 noblra )'los tribu·· 

!arios; no po1r!a esclavos nj propirdades. Los tributarios in· 

te¡raban la clase industrial y productora; cultlraban la tierra 

prrsonal111entr, ejrrcSan funciones de apoderados de los noblrs,· 

drsurollaban lirftsos trabo jos l!lanualrs, explotaban las sali·· 

(115) l¡naclo Bur¡:oa, El Juicio de Amparo, >lhico, 1963, 
pp. 93·94. 
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ESTA TF.~IS fn MI[ . 
W DE LA ~1~udTEc& 

nis, r en ¡ener1l, todos pr1ctic1ban l• c1:1; p1¡1b1n fuertes 

tributos y de sus individuos salían los soldados drl ejfrcito, 

aunque t111bifn rran incorporados en for111 de le\'I. Los escl! 

vos constituyeron la. clase ah beja de Ja 5ocirdad maya; su • 

condici6n era aisfrrima; pod!an ser comprados o vendidos como 

cosas y el due~o dispon!a a JU arbitrio de sus vidas, pero t! 

n!an Ja posibilidad de adquirir su libertad pagando cierta 

cantidad en numerario, pasando en tel caso a la condici6n de· 

tributarios; su destino era para los sacrificios en las sol•! 

nidades importantes, unas veces, y en otras, para Jos trabajo• 

corporales de h agricultura. 1116l 

En la Epoca prehispánica, la forma de ¡obirrno que pre\'i· 

leci6 rntre los tres Estados que sucesi\'amente tu\'ieron Ja he· 

¡emonla pol!tica (Chichén·lt:,, Uxmal y Mayapán), fue similar

• una w.onarqu!a absoluta. La autoridad máxima del Estado era· 

el monarca o Ahau, con dominio absoluto y al¡unas facultades • 

judiciales en asuntos de rel!\'ancia, pero influenciado por el· 

Ahkin, ¡ran sacerdote jefe del culto. Entre las funciones iv.

portantes del Aheu deHacaban la recomend1ci6n que hada a sus 

inferiores de tratar bien a los habitantes del pueblo, en rsp! 

cial a la •¡ente menuda", además de su inflexibilidad para ej! 

cutar las leyes. Con atTibuciones oemejantes a las del Ahau,· 

pero en ¡rado inferior, exi>t!a el Jatab quien tenía jurisdic· 

ci6n solamente en su provincia o cacica:¡o, auxiliado por el • 

Ahkulel que era una especie de "\'icario eclesiástico de la prE 

(116) Juan de D. Pére: Gala:, Derecho y Or¡ani:aci6n 
Social de los J.layas, México, 1983, pp. 39-43. 
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vincil" , Dtntro dt los pacrptos pin h vid1 urb1n1 rn rl 

Derecho May1, drstac1 rl que sr rríer!a a la librrtaJ dr los· 

h1biantrs pira vivir en rl lu¡1r y poblaci6n que •'s lrs aco· 

•0~1sr. Tambifn cabr srn1l1r que tanto rn los tratados com•! 

cialrs como en los pactos militarrs, 11 persona del rmb1jador 

rr1 s1gr1d1, y el respeto 1 ellos rr1 tanto, que cuRlquiera • 

que íuesr ti resultado de su misi6n, era se¡uro su retorno ·• 

ilrso 11 Estado qur lo rm·iaba; i¡ualmentt sr prottr!a 1 los-

1>rrc1deres para íaciliur sus operaciones comrrci1lrs rntre·. 

los diversos Esudos, d'ndosrle tambifn protección a las prrs~ 

nas que visitaban al¡ún Estado o c1cicaz¡o.(llJ) 

El procedimiento judicial era breve en sus tr6mites, ya· 

que los juicios eran sumarios y se ventilaban siempre en íor· 

l\a verbal, y lao resoluciones eran cumplidas sin que nadie se 

atreviese 1 obrar en contra. Las controversias de poca impo! 

tanela las conocía y resolvía rl Bat1b, pero las de gran tra! 

cendencia se pon!an en conocimiento del Ahau, quien las reso! 

vh personalw,ente. La jurisdicción en 11ateria judicial de 

los Batabes comprend!a sólo el territorio de su cacicaz¡o, )'" 

la del Ahau se extend!a a todo el Estado. La justicia se ad· 

ministraba en un templo (Popiln'l ubicado en la plaza pública. 

Las sanciones que figuraban eran la muerte, la escla\'itud, la 

infamación y la indemnización o satisfacción. En cuanto a la 

prisión, fsta no existía como casti¡o, ya que sólo se aplica· 

ba a los delincuentes para retenerlos durante el bre\"e tiempo 

(117) Juan de D. Pére: Galaz, Derecho y Organi:aci6n 
Social de los Mayas, México, 1983, pp. 67·70, 
i6· 79. 
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~ue dur1b1 tl pro,t10, prro Gnic••rnte en los ca•os tn que 

eran Jorprendidos "co¡ifndolos con tl delito en 11 .. no". 

Por Gltimo direaos que todo el Drrrcho May1 fue con,uetudin1·· 

rio, ya qur no uiuinon nor11as escritas ni documrntos qui··· 

ro¡r,ficos, est1ndo los preceptos jurídicos arr1i¡1dos en la •• 

ccncienci• popular en fol'"ll• de costumbres, pero no drjando por 

tllo de poseer fuerza positi\'8. (ll&) 

111. LOS AZTECAS. 

El pueblo que vh'h con 11ayor esplendor a la l le¡1d1 de • 

los esponolrs 1 territorio 11exic1no, er1 el de los aztecas. •• 

Al ocup1rse dr ellos el histori1dor Francisco J1virr Cl1vije·· 

ro1 119) senal1 que en los inicios de la monarquf• el poder de 

los Tr)'es era lir.iudo )' su ou.toridad \'ordadennente paternal, 

pero que a medida que extrnd!1n sus conquistas y oumentaban 

sus rique:as, sr acrecent1ban en ma¡nlficencia y sobrrbia, y • 

como consecurrici11, imponían marores ¡ra\''menes 1 los \'a~allos, 

situación que hi:o traspasar Jos limites que el consentimiento 

de la naci6n hab!a previsto a su autoridad, culminando en rl • 

odioso despotisac que oper6 durante el reinado dr Mocte:uma 

11, ya que en tiempo interior los monarcas habían respetado 

siempre las le)'rs promul¡adas por sus &ntecesores y celado su· 

observancia; r a¡re¡a el citado historiador que aun en fpoca • 

desp6tica los mexicanos ju:¡aban se¡6n las leyes drl reino, y· 

el 11ismo ~loctezultB 11 castigaba se\·eramente •los trans¡;resores. 

{116) Juan dr D. Pfre: Gala:, Derecho y Or¡ani:aci6n 
Social dr los Mayas, MExico, 1963, pp. 67, 69, 
101, 103, 107. 

(ll9) Historia Anti¡ua de Mhico, op. cit., PP· 210, 
546. 
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Seg6n testimonios de ilustres investi~adores, la voluntad 

drl Te)' azteca (Tecuhtli) no era un autocrhica, ya que exis· 

tía un rEgirnen organi:ado de justicia que evitaba la lentitud· 

de los juicios, la deshonestidad de los servidores p6blicos r· 

la desatención económica del sector judicial; además, el mona! 

ca tenía la obligación de proteger a sus gobernados contra ac· 

tos de otras autoridades jerbquicamente inferiores, )' por otra 

parte, los s6bditos podían manifestar su desagrado hacia el s~ 

berano cuando rebasaba su poder.( 12D) 

El Tecuhtli a:teca gobernaba con un Consejo o Senado lla· 

l!iado Tletocan que lo aconst>jaba en cuestiones administrativas,

aunque en al~unos de sus miembros había ciertas atribuciones -

judiciales. Los calpulli o barrios de la ciudad tenían un r~ 

presentante en los negocios judiciales, el Chinancalli, cuyo· 

car~o era vitalicio y hereditario, pero solamente cuando al m~ 

rir éste no había parientes o Jo~ existentes se e~timaban no -

aptos, entonces sr elef!fa a un extraño; sus funciones- consis-·-

tían en supen·isar r defender las tierras del calpulli. habla!! 

do por sus habitantes ante los jueces y otras digniJades. 

Además, el poder del rey tarnbHn se comparda con otro funcio· 

nario denor.:inado Cihuacoatl cuya principal atribuci6n era sus· 

tituirlo cuando salía de campaña; administraba la hacienda p6· 

blica; hablabu en el Tlatocan en nombre del monarca, siendo · 

su consejero en los casos importantes: tenía grandes faculta·· 

des judiciales r bnjo este aspecto lo desi~nan los cronistas 

(120) Carlos Arellano García, El Juicio de ArnP,,aro, ~lé· 
xico, 1963, pp. H·ii. 
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con el nombrt de Justicia ~layor. los a:tecas ddendían •u l.!. 

bertad frente 1 los tribunales, especS!icamentr ante la prim~ 

ra sala del palacio de los s•hores o casas reales donde r•si

d!an el rey, los sefiores cónsules y los principales nobles. 

En esta primera sala de la Judicatura, llamada TlaxHlan, se 

1tendlan las cosas criminales y se libertaban a lo• injusta·-

1>ente hechos esclaros. (l 2l) las atribuciones judiciales en m! 

nor grado estaban encomendadas a cuatro jueces denominados 

tecoyahu&catl, e:huahuácatl, acayacapan•catl y tequixquinah'· 

catl, respectivamente. quienes tenían competencia territorial 

en la Gran Tenochtitl6n. 1122 ) 

El Maestro ltnacio EurEoa,(lZj) aludiendo al sistema so· 

cial a:teca, nos dice que sin perjuicio de lo~e varios hist~ 

riadores afirman, es presumible que la aplicación dr Jacos·

tumbre a los diversos casos concretos quedaba a la di~creci6n 

del monarca como administrador de justicia en forma ori~ina-

ria, abundando qu~, '' .... si bien se pue~r afirmar que entre· 

los a:tecas y demás pueblos que habitaron el territorio naci! 

nal en la época pre-hispánica existía un incipiente derecho 

ciril y penal consuetudinario, no es posible formular igual· 

¡severaci6n por lo que toca a la existencia d~ un reconoci--

miento jurídico de lo• derechos fundamentale• del fObernado -

!rente a las autoridades, ya our·, en primer lu~ar, é~taF apJi~ 

caban arbitrariamente laF re~laF consurtudinaria~ y, en Fe~u~ 

(121) Carlos Arrllano García, El Juicio do Affiparo, Mf· 
xico, l9f;, pp. 7"·7P. 

(1'2) l~nacio &ur¡:oa, l.l Juicio de Amparo, Mlxico, 
19SS, p. 64. 

(123) tl Juicio de Amparo, op. cit., pp. 94-95. 
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do t~rmino, las posibles contravenciones • la costumbre csre· 

dan de sanci6n jurídico". El propio trstadists s•llsls que 

tomsndo •n consideraci6n las condicion•s que privaban •n el 

r#gim•n azt•cs, •l mis 1delantsdo culturalment• de todos los· 

aut6ctonos pre-europeos, se debe concluir que en territorio • 

mexicano y antes de la colonizaci6n espallola, no se puede ha· 

llar un precedente de nuestro juicio de amparo, ni aun con S! 

mejanza muy relativa. Tambi~n el ilustre autor destaca que • 

"•.,,quid la indagaci6n minuciosa sobre la or~aniaci6n pol,! 

tica, administrativo y judicial de los pueblos prehisp,nicos· 

que habita ron nuestro torri torio, conduzca al conocimiento e! 

haustivo y aut~ntico de las instituciones jurídicas .••• •. 

Estimamos interesante destacar que el escritor Ignacio 

Romerovarga> Iturbide(lZ4l rofierr que en los pueblos del An! 
huac funcionaba un tribunal llamado "de principales" o sea, • 

de •tecuhtlis y gobernant•s'', con asiento en Ja sala de Tecpan de· 

nominada Tecpicalli, casa del sefior y de los pillis, donde el 

alt~potl con asistencia d• los principales guorreros dt los • 

pillis (Consejo de Guorra), rocibh las quejas contra ruerreros 

y gobornantes, de Jos pillis, juztando con extrema se;'l'ridad yde 

acuerdo con las nonnas y costll!lbres de la naci6n, constitll)1'ndo a juicio· 

del autor citado, " .... verdadero tribunal de 1mp1ro contra actos de los 

funcionarios, de real eficacia entre los indígenas". 

JV, EPOCA COLONIAL. 

Al consumarse la conquiste d• M~xico la p•netraci6n juri 

(124) Organizaci6n Pol!tica de los Pueblos de Anlhuac, 
op, cit., p, 306, 
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dic1 espafiol1 se encontr6 con una serie de costumbres y pr,c· 

tices sociales ind!¡enas, lis cuales, lejos de eliminarse, •· 

fueron consolidadas por dh•ersos ordenamientos reales en todo 

1quello que no fuesen incompatibles con los principios mora·· 

les y religiosos del derecho espafiol en sus formas legal y ·• 

consuetudinaria. De lo anterior podernos decir que en la Nue· 

va Espafia tuvo vigencia, en primer lugar, la le¡isl1ci6n die· 

tada e_xclusi\•arnente para las colonias de Amüica, destacando· 

las cHebrrs Leyes de Indias que constitu)'en una s!ntesis del· 

derecho hisp,nico )' las costumbres jur!dicas abor!genes, y en 

segundo lugar y con car,cter supletorio, las Le)'es de Casti·· 

lla. Con el prop6sito de garantizar el realismo jurídico del 

derecho espafiol positivo y sobre todo del colonial, se esta·· 

bleci6 el llamado Consejo de Indias, que adern's de sus atrib~ 

clones judiciales )' administrativas referentes a los asuntos

de las colonias espafiolas en América, funcía corno consultor 

del monarca en las cuestiones que a estas interesan. En el 

afio de 1681 y por sucerencia de dicho Consejo, el Rey Carlos-

11 ordenó la cornpilaci6n de todas la disposiciones reales que 

bajo. distintas formas hab!a.n regido los diversos aspectos de

la vida colonial en América, surgiendo la legislaci6n que se

conoce con el nombre de Recopilación de Leyes de lndias, la • 

cual dispuso la aplicación supletoria de las Leyes de Casti·· 

lla en todo lo que no estuviese contemplado en ella. (l 25 l 

Por lo mismo, todas lat le)'es expedidat con posterioridad a· 

1681, como la ~oví1irna Recopilación de las Le)'es de Castilla, 

(125) lgnacio Burgos, El Juicio de Amparo, México, • 
1983, pp. 95·97. 
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de 160S, re¡!1n en l• Nueva Espa~a con el car6cter de supleto· 

riedad, no de supremada. 1126) El rer ejerda el ¡obierno su

premo por medio del Consejo de lndias, hall6ndose representado 

por los Virreyes cuyo poder era limitado por las Audiencias de 

Mfxico (IS27) y de Guadalajara (IS48), en los casos en que 

obraban sobre negocios del ¡obierno; las sentencias que dicta· 

ba la Audiencia de Guadalajara eran apelables ante la de Mhi· 

co, y )as de Esta, ante el Consejo de lndias.C127 l 

Las Audiencias eran el supremo tribunal del orden comdn;

conoc!an de las apelaciones que se interponían contra actos v! 

rreinales de gobierno oyendo judicialmente a los agraviados • 

y confirmaban, revocaban o moderaban esas providencias. Como· 

a los virreres les estaba vedado intervenir en actos de justi· 

cia, si alguna persona se suponía agraviada por una resoluci6n 

virreinal estimada del orden judicial, acudía en apelaci6n an

te la Audiencia la cual, pre\'ia solicitud de los autos al Virrey, 

los suspend!a hasta en tanto decidía si el asunto era de just! 

cia o de gobierno. Otra de las facultades de las Audiencias 

eran avocarse a Jos juicios de residencia que se seguían en 

contra de funcionarios que no fueran virreyes, gobernadores ni 

oidores, cuando terminaban en su gesti6n; conocer de Jos recu! 

sos de fuerza; ejercer, a petición de parte o de oficio, la ·• 

protecci6n de Jos indígenas referente a su instrucción y buen

tratamiento corporal y espiritual; \•igilar que en Jos procedí· 

mientes de los comisarios, vicarios generales, visitadores y-

(126) Fernando Arilla Bas, El Juicio de Amparo, Mfxico, 
1962, pp. 22-n. 

(127) ldem, pp. 23-24. 



- El -

consrn'adores de lis HI i ei ones, no se causaran •ITa\' i os, (l 2!) 

Jeualmente, tenl1n jurisdicci6n de primera instancia en los 

neeocios de eran inter~s denominados causas privilegiadas o 

"casos de corte", tales como aquellos en que eran parte huhf,!_ 

nos, viudas, ancianos, corporacionrs, mayora2go5 o rncomien·· 

das cuantiosas, y también, deblan vigilar la administraci6n -

de justicia y la legalidad de las disposiciones gubernativas, 

\'Bliéndose pera ello de visitadores y jueces pesquisidores, 

además de atenuar y corregir lu medidas \'irreinales. Cl 29 l 

El Consejo de Indias establecido en 1524, fue el tribu·

nal supremo de todos los asuntos judiciales y administrativos 

de Mbico )' de las demás colonias espafioJas en América. Tuvo 

como función conocer de s6plicas relativas a causas graves, -

residencias de funcionarios, de algunos casos de corte, de\'.!_ 

riados asuntos judiciales y de todos Jos referentes al gobie! 

no, en Último recurso. (l30) 

Con el prop6sito de unificar y organhar Jos diversos r.!_ 

mos de la admini1taci6n pública no\'ohispana, se dictaron en

¡ 786 las Ordenanzas de lntendentes con ·las cuales .los Gobern.!_ 

dores y Alcaldes Mayores de la Nuera Espafia, fueron sustitui

dos dentro del nuevo régimen politice, por lntendentes y Sub

delegados con diferentes funciones de justicia, policla, fis-

(l2S) Carlos Arellano Garcla, El Juicio de Amparo, 
~léxico, 1983, pp. 80-82. 

(129) Alfonso ~oriega, Lecciones de AJnparo, México, 
1980, p. ll6. 

(130) ldem, pp. ll6·l17. 
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cal y milicia loca1,Clll) Sin embar¡o, el Maestro Alfonso No· 

riega(llZ) sefiala que tales Ordenanzas no ejercieron influen·· 

cia decisiva en la or¡anizaci6n administrativa de justicia. 

La característica principal del Derecho Español era las~ 

premacía del Derecho Natural sobre las costumbres )' las leyes, 

jerarquía que fue confirmada por Ja ley 31 del título 18 de Ja 

Partida tres, la cual en Jo conducente decía que contra dere·· 

cho na~ural no debe valer privilegio, ni carta de Emperador, · 

Rey ni otro sefior, así como también por la Novísima Recopila·· 

ci6n de Leyes de Espana que, •n el artículo respectivo expres! 

ba que "si en nuestras cartas mandhemos algunas cosas en per· 

juicio de partes, que sean contra ley o fuero o derecho, que · 

tal cosa sea obedecida y no cumplida", Jo que significaba que· 

si existía alguna oposici6n de las leyes con el Derecho NatU·· 

ral, aquéllas no debían cumplirse sino solamente escucharse·· 

en actitud pasiva. Entonces, si se pretendía aplicar alguna · 

disposición contraviniendo al Derecho Natural, se apelaba an·· 

te el propio soberano que había ordenado algo por obrepci6n •· 

(mala informaci6n) o por subrepci6n (ocultación de Jos hechos· 

inspiradores del mandato real). Lo anterior e• Jo que se Jla· 

maba recurso de "obedézcase pero no se cumpla" que tom6 carta de 

naturalización en Ja costumbre jurídica española a principios· 

del siglo XVI y tuvo aplicación en la Nueva España, aunque no· 

se consignó por medio de una regulación sistemática, pero que· 

sí habla de él Ja ley 22, libro primero, de Ja Recopilación de 

(J3l) Fernando Arilla Bas, Ei Juicio de Amparo, "éxico, 
1962, p. 24. 

(132) Lecciones de Amparo, op. cit., p. lli. 
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leyes de Indias, quo ordenaba • los ministros y jueces coloniales suspen· 

der la ejecuci6n de las leyes de Indias, cuando hubiese obrepci6n o su··· 

brepci6n. En apariencia podr!mnos hablar de una situaci6n con:radictori!_ 

en rl recurso de "obed~:case pero no se runpla", dado que no resulta con· 

cebible acatar un JMndsmirnto de autoridae sin cunplirlo. Sin embargo, • 

en la tenr.inología jurídica espaliola las palabras "obedecer'' y "runplir"· 

son diferentes en su significado; obedecer, es reconocer autoridad legítl 

'"' en quien ordena o l!IBnda, es decir, edoptar una actitud de respeto ha·· 

ti& el gobernante in\'estido de facultad de gobernar y por lo tanto, con • 

atribuciones de mndo; Cllllplir, es reali:ar, ejecutar, lle\'ar a efecto, o 

sea, asll1lir una posid6n positi\'a !Tente al lllBlldmniento u orden mediante· 

actos tendientes a obsequiarlos. Por lo mismo y atendiendo a lo antes e!_ 

!""Sto, en el recurso espaliol que nos ocupa no había nin¡:ima contradic· •· 

ci6n, ya que su 111>canismo se basaba en las acepciones 16¡:icas de los VOC!_ 

bles, esto es, que el fObernado obedecía mediante una actitud 

pasi\'a de acatamiento a lo mandado, reconociendo con ello • 

que emanaba de autoridad lerítima encargada del gobierno, pe· 

ro no lo cumplía mientras el propio soberano se convencía de· 

que el contenido del msndamitnto estaba afectado de obrepci6n 

o de subrepción y en su caso, lo revocara. (133) El ~~aestro· 

Fernando Arilla Bas, 
(134) refirHndose a este TeCUTSO nos-

dice que pesar del efecto suspens i ''º del cump]j- • •• 

1tiento de la ley, no significa un antecedente del juicio •• 

de amparo, dado que la autori:aci6n contenida en la Recopila· 

(133) Ignacio llur¡:oa, El Juicio de Amparo, Mlxico, 

1983, pp. 98·101. 

(134) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 26. 
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ci6n de Leyes de Indias se destinaba a los ministros y jueces, 

pero no a los gobernados. Por su parte, el tratadista Ignacio 

Burgos, (l 35 l al ocuparse en lo general del recurso en cuesti6n, 

expresa que al tutelar la supremacía jurídica del Derecho Na-

tura l, primeramente, y después las costumbres que no podían - -

contra\'enirse por alguna disposici6n autoritaria, "tarnt>Hn en

contraban su preservaci6n los derechos fundamentales del horn·

brc, consignados por el Derecho Natunl y contenidos en les -

prdcticas sociales", agregando que en este recurso "hallarnos 

un precedente hist6rico espafiol de nuestro juicio de amparo, 

aunque técnicamente consideradas ambas instituciones ofrncan

profundas diferencias por su divrrsa estructura jurídica", in

clinándose a considerar que por su funcionarnitnto este recur-

so hisp4nico es el origen de la rtconsideraci6n adftinistrati-

n. Por 6lthno, el historiador Toribio Esquive] Obreg6n, <136) 

sef.ala que tal recurso era una apelaci6n del mandato del rer -

ente el rey mismo, "· ... se pide amparo al rey, e ~uien se ilu!_ 

tra sobre los hechos, contra el rer que había mandado algo por 

ohepci6n o subrepci6n", agregando que era "lo que hoy llarna-

r!amos en México suspensi6n del acto reclamado". 

El recurso de fuerza estallecido por el rey Felipe l l se

fén ley de 12 de febrero de 15!9, era el que se hada valer 

cuando une autoridad civil conode de un asunto considerado 

como eclesi,stico, y vice\'eTsa; le!- Audiencias, cm-0 autoridades 

del conocimiento, se limitaban a resolver si exist!a "fuerza" 

(135) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 98. 

(136) Apuntes pera la llistoria del Derecho en ~léxico, 
Tomos I, 11, op. cit., pp. 87 y 889. 
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o no, ts dtcir, tstebltcf1n 11 jurisdicci6n qut corrtsponditre 

11 caso. (lll) Al opinar tl Ma•stro !¡necio l!ur¡o1(llB) sobre 

el rtcurso, afirme qut m's qut str un prtctdtnt• dt nu•stro -

amparo, ts una tspeci• de incidente judicial per• suscitar la 

incompetencia entre las autoridades coloniales, 6nicamente tn 

raz6n del fuero civil o tclesi,stico a que perttnecían; sin -

tmbareo y 11 mencionar ti concepto de "fuerza'' enunciado por

Al fonso El Sabio y que cita José de Covarrubias,< 139) aplica· 

do a los atentados que cometen los jueces cuando atropellan 

les leyes, despojan el ciudidano de su libertad, hacienda y 

honor sin oírle ni admitir defensas apelaciones. no tenien· 

do otro recurso el vasallo que acudir a su rey o a sus tribu· 

nales supremos para que Je libren y defiendan de Ja opresi6n, 

infiere el Maestro Burgoa que el recurso de fuer2a desde ese· 

punto de vista tutelar, signific6 un medio de control de la -

legalidad y del derecho de audiencia oponible contra las aut2 

rldades judiciales que agraviaran con sus actos los bienes ju 

rídicos de alguna persona. 

Por otra parte, el Investigador Andrés lira Gon:ále: se

ocupa de lo que llama 1'el amparo colonial" que seE6n su apre· 

ciaci6n, era el sistema por el que Ja autoridad máxima de en-

tonces, el virr~y, conociendo directamente o indirectamente • 

como Presidente de la Real Audiencia de México, otorgaba pr2 

tecci6n a Ja persona frente a autoridades inferiores, así como 

(13i) Apuntes para Ja Historia del Derecho en México, 
Tomo 11, pp. H3, 346, 351. 

(136) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 102. 
(139) Máximas sobre Recursos de Fuer:a y Proteccl6n, 

Edici6n 1766, op. cit., p. 92. 
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frente 1 otr1s persones que sin tener t1l c1r6cter se hallab1n 

en pcs!ci6n vent1jcsa tn las relaciones con el prcte¡idc, deb! 

de 1 su situación social y 1 su peder real dentro de la sccie· 

dad cclcnial.Cl 40) El ~andamiento de 1mparc se prenunciaba·· 

sin detrrminar Ja ti tularfdad de les derechos 1·ulr.eradcs, ya 

que tenia come fin el prcte¡erlcs de la violación, e sea que 

tutelaba les derechos de una p•rscna frente 1 la a¡resi6n ac·· 

tual ~futura que en >U detrimento rrali:aban autcridados jud! 

ciales u otras personas (autoridades políticas o ne), crdenán· 

dese, se¡ún tl case, la reparación de los daños cca>ionados e· 

la suspensión do aquellos actos que pudieran causarlos, sin 

resolver sobre ti fondo del asunto ya que se limitaba e defender 

al a¡rariado frente a la a¡resi6n injusta y dejando a salve ·• 

los derechos de terceros que podían determinarse por otra v{a· 

le¡al ordinaria.(l 4ll 

El distin¡uido inresti¡ador e historiador Andrés Lira Go! 

:lílo: presenta un rjemplo de una "petición de amparo" (así la· 

denomina), hecha al rey ol primero de febrero de B37 por los· 

indios "l'ecinos e moradores" de Santiago Tlaltelolco con res·· 

pecte a la restituci6n de la pcsesi6n de t~erras, en dende a 

esta protecci6n llamaban "ampare" y elles se designaban come 

11\'asallos e Sen•jdores de \'uestra Magestad 11
, lo cual podernos 

corroborar de las siguientes transcripciones del documento: ·· 

" .••• en todos les tiempos nuestros padres e abuelos e anttpas! 

dos se han aprovechado de las tierras e las an poseydo por ·• 

(140) Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, Mhko, 
1963, p. 1D2. 

(141) Alfonso Noriega, Lecciones de Amparo, Méxko 
1980. o. 83. 
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suyas •••• •; • •.•• t tn tst1 pacífica posesión los ampararon nu•! 

tros prtdecesores, t 1 nosotros fijos e sucesores suyos todos·· 

los ¡obernatlores t presidentes de Vuestra ~la¡estad, fasta a¡ou 

en titmpo del \'isorrey de Vuestra ~la¡estad, Don Antonio de Men· 

do:a 11
; '' •••• Por lo cual suplicamos a Vuestra Ma¡P~tad, pue~ so· 

~os leales Vasallos t Ser•idores, mande nos sean restituydos e· 

seamos amparados en nuestra posesi6n, •..• •, A pesar de lo in·· 

comple_to del caso apuntado, le historiador Lira Gon:~le: deduce 

los siguientes elementos del amparo colonial: a) La petici6n o· 

demanda misma; b) El quejoso, que en este supuesto son Jos in· 

dios "\•ecinos e moradores" de Tlal telolco; e) Acto retJ amado o· 

a¡ra•ios consistentes aquf, en el despojo de tierras, actual y· 

futuro, con alteración d• la posesión pacífica; d) El derecho • 

de propiedad que alefan Jos qu•josos y, concretamente, Ja alte· 

ración d• un derecho particular que de él se desprende, Ja po·· 

sesión pacífica d•l bien propio, es decir, un d•recho preexio·· 

tente que s• ve aJt•rado por los acto> d• asravio; e) Uno1 

agraviantes o responsables del acto reclamado que actóan con··· 

tra der•cho, en perjuicio d•l quejo10; f) Una autoridad a la •• 

qut se ac~de en demanda de .amparo, que en este caso e~ el rey,· 

aunque s• hac• menci6n del pr•sidente y oidores de Ja Audien··· 

cia como protectores en caso1 anteriores. Tambi~n el s•fior ·•• 

Lira Gon:ále:, al ocupane de un "~.andamiento de amparo" emi • •• 

tido por el Virrey Loren;o Suar•z d• Nendoza •1 15 de noviero··· 

bre de 1582, destaca un séptimo elemento aparte de Jos s•is ••• 

ya mencionados: la orden o 11mandandento de amparo" propjamen··· 

te dicho. Est• dltimo •l•rnento Jo deduc• d•l contenido del ••• 
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111andamirnto qut en lo conducente dice: • •••• Y por 111i visto, 

por la prutntt, 111ando al Alc1lde >Jayor de la dicho ciudad 

qut, siendo las dichas titrras que el dicho Joachin, indio, 

dice, de su patrimonio, lt ampare en 11 posesi6n de tilas, y·

no consienta que Jos dichos principales ni otr• persona se 

las tomen por otra 1l¡una, ni se le ha¡a 1¡r1wio". Con esto,-

dict el autor, quedan \'Htidos {nt~¡ramente los tlementos qut . 
de manera definitiva ina¡un el amparo colonial, aunqur su je· 

tos a una ordenaci6n l6¡ica, y además, el mandamiento del \'i •. 

rrey Suare: de Mendo:a pod!a equivaler en la actualidad • una· 

orden de ejtcuci6n de senttncia de amparo. Despu~s. Lira Gon· 

2'le2 hace referencia a otros tjemplos que corresponden a los

afios de 1590, 1610, l666 y 1701, de los que se deriva la tXi! 

tencia )'arraigo del amparo colonial, iMtihici6n que llama •• 

''amparo'', porque ese es tl nombre que recibe, como ~e ha visto, 

)' "colonial", porque se desarrolla a todo lo largo de esa épo· 

ca ~e nuestra his1oria. (l 42l 

Con relaci6n al amparo colonial a que hemos hecho ref•·· 

r•ncia, el Maestro l¡nacio Burgoa<143 l dice qu• independiente· 

kente de que haya existido esa'instiluci6n, el e1tudlo de Don

Andrh Lira revela que en el sistema jurídico no\'ohlspano imp! 

raba el principio de le¡alidad como elemento de securidad para 

los bienes y derechos de los ¡obernados, lo cual propici6 el·· 

ambiente sociopol!tico para que fructificara, durante la mitad 

(142) Andrés Lira Gon2~l•:, ti Amparo Colonial y el 
Juicio de AJ!lparo Mexicano, Mhico, 19i2, pp. 
l:l·l4, 19·21, 23, 25·32, 35. 

(143) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 103. 
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del si¡lo XlX, rl juicio de amparo mexicano, Por su parte, 

el Maestro Alfonso Norir¡a (l 44 l elpresa 11 respecto que la 

lectura de la acuciosa inresti¡aci6n de Andrfs Lira Gon:,lez-

resulta intrresante, ya que pone en claro la existencia de un 

"amparo colonial" que se rincula directa y medianamente --

con el 1mparo vigrn~e, 1¡re¡ando qur, a6n m6s, se define una

rica tradición jurídica nacional enlazada con el Derecho His

p~ni coque es ostensible, no obstante transformaciones le¡a· -

les que hay que tomar en cuenta. Finalmente, el Maestro Car· 

los Arellano GarcJ1<1•>) comenta los ¡randes méritos de An··

drfs Lira Gonz4le: 11 descubrir las profundas rafees del amp! 

ro mexicano, ya qur ellas descienden a la Epoca norohispana -

en la que ya existía el amparo colonial. 

\', PERlODO DEL MO\'lMIEl\TO DE 11\DEPrnOENClA. 

Al producirse la actiridad libertaria en nuestro país -

con respecto de Espafia, los pr6ceres que la forjaron emitie·

ron algunas proclamas y decretos de tutele a los derechos del 

gobernado. Siguiendo un orden cronol6¡ico, hemos de citar · -

los que consideramos más trascendentales. 

Don Miguel Hidalgo y Costilla: a) Decreto de 19 de oc!! 

bre de 1810, lado en Valladolid, hoy ~orelia, en el cual, en

tre otras providencias, declara abolida la escla1itud en esa· 

pro\'incia y prohibe el comercio de esclaros, bajo pena ue -

muerte y confiscaci6n de biene> de los infractores; suprime· 

(IU) Lecciones de Amparo, op. clt., pp. ió·ii. 

(145) El Juicio de Amparo, op. cit., p. 8b. 
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los tributos de lis c1st1s y reduce lis contribuciones Cl 46J¡ 

b) Decreto de 26 de noviembre de 1810, emitido en Guadal1j1ra, 

por el cual queda 1bolida la esclavitud en todo el país, se •• 

derogan las leyes rel1tiv1s 1 tributos, se prohibe el uso de 

papel sellado, y se declara extin¡uido el estanco de tabaco, 

pólvora y otras materiasC 147 ~ e) Decreto de 6 de diciembre de· 

1810 que se dictó en Guadalajara sobre la libertad de los es·· 

clavos dentro del tlrmino de diez días, so pena de muerte que. 

se aplicar' 1 los transgresores, además de otras providen···· 

ci1s como 11 devolución de tierras a los pueblos indl¡enas y • 

la liberación de toda exacción a los indios.<148) La impor· 

tanela de estos decretos reside en que el derecho a la liber·· 

tad no se limita a los hombres libres, sino que se hace exte~· 

sivo aún a los sometidos a la esclavitud. 

Don Ignacio L6pe: Rayón: Fue el autor de los Elementos . 

Constitucionales del Proyecto de Constitución en lBIZ, el cual 

en su artículo 31 sugiere el habeas corpus: "Cada uno H resp!_ 

tará en su casa como en un asilo sagrado, y se administrará ·• 

con las ampliaciones y Testricciones que ofrezcan las circuns· 

tanelas de la célebre Ley Corpus ha\'eas de Inglaterra". <149 l 

(146) C.E.Gonzálc: Blaclaller y L. Guevara Ramíre:, 
Síntesis de Historia de Hé~ico, México, 1972, 
p. 253. 

(147) Jorge Vallejo y Ari2mendi y Raúl Medina Mora, 
Ensayo Bibliográfico de Derecho Constitucional 
Mexicano y de Garantías y Amparo, México, 
1947, p. 97. 

(148) Ernesto Higuera, "Hidalgo", ~léxico, 1955, pp. 
169·170. 

(149) Ernesto de la Torre Vi!Jar, Moisés Gon2ále2 Ka· 
\'arro y Stanley Ross, Historia Documental de • 
México, Tomo 11, México, 1964, p. 80. 
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Don Josl Mar!a Morelos y Pav6n: Con el objeto de rrd1c· 

tar una Constituci6n que sirviera de norma al nuevo ¡obirrno· 

drl pa!s, se instala rl 13 de septiembre de 1813 el Congreso

dr Chilpancin¡o. El S de octubre de ese afio, Morelos comp•r! 

cr ante dicho Conrreso para dar lectura a un documento por fl 

redactado, el cual st conoce con la denominación de "Senti • ·• 

11ientos de la Kación". Entre los puntos que encierra tal do· 

cumen~o y que enunciaremos someramente, destacan los siguien

tes: La soberanía dimana del pueblo, que la deposita en sus 

¡obernantes, dividiendo los poderes de ella en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial; las leyes generales deben comprender•· 

todos, sin excepci6n de cuerpos privilegiados; Ja esclavitud· 

debe proscribirse para siempre, as! como la distinción de ca! 

tas, quedando todos iguales; los tributos y demás gabelas de· 

ben ser eliminados; deben guardarse las propiedades de cada · 

uno 1 asi como respeto en su casa como en un asjlo sagrado; •• 

que en Ja nueva Jegislaci6n no se admita Ja tortura.!JSO) Ca· 

be aclarar que estos "Sentimientos de la Kaci6n de Morelot" · 

fueron dados para Ja elaboración de la Ley Fundamental, Ja ••• 

cual y por el contenido de tales Sentimientos, debía robusto· 

cer el aspecto social y democrático de Nfxico. 

Al trasladarse los integrantes del Congreso de Anáhuac· 

a la pobJaci6n Je Apatzingán, dan a conocer el 22 de octubre· 

de 1814 la Ley Fundamental del país con la denominación de •• 

"Decreto Constitucional para la Libertad de la Amfrica ~lexic!_ 

'(ISO) Ubaldo \'arg3' Martlnez, "~lorelos", ~lfxico, 

1960, pp. 108·109. 
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na", Aunqu• no entr6 en vi¡or por haberse dado antes de la 

consumaci6n de la independencia, sin embar¡o representa un 

eran esfuerzo para dotar de fundamentos jurídicos al movimie~ 

to insur¡ente, En esta Ley Suprema se declaraba que la auto· 

nomía del país para ¡obernarse era absoluta; se asentaba la • 

i¡ualdad de los hombres ante la ley; se proclamaba la sobera· 

ní1 del pueblo; se pedía la moderaci6n de la opulencia y de · 

la extrema pobreza, una mejor repartici6n de la tierra y una· 

mayor retribución del trabajo. TambiEn establecía que el te· 

rritorio conquistado por los insurgentes debía formar un• Rep!!_ 

blica centralista gobernada por tres poderes: Ejecutivo, Le·· 

¡islativo y Judicial; que el Poder Ejecutivo se depositará en 

un triunvirato renovable cada seis meses¡ el Poder Legislati· 

vo se integraría por una C6mara de Diputados electos propor·· 

cionalmente al número de habitantes de cada regi6n¡ y el Po·· 

der Judicial residiría en manos de un Supremo Tribunal de Ju~ 

ticia encargado de interpretar las leyes y de aplicarlas. 

Sin embargo, no tedas las ideas de Morelcs fueron considera·· 

das en esta Constitución. (lSl) El Maestro lgnacic Burgca 

(lS 2) precisa que dicho documente constitucional hace una de· 

claraci6n general de los derechos del hombre; asi, en su ar·· 

tlculo 24 habla de la igualdad, seguridad, propiedad y liber· 

tad, como principies del gobernado que son el único fin de ·· 

las asociaciones políticH; en los artículos 2o., :lo. y So.,· 

dispone que la soberanía es la facultad de dictar leyes y · 

(lSI) C.E.Gon:ále: lllackaller y L. Guevara Ramíre:, 
Síntesis de Historia de México, México, 19"2, 
266·267. 

(152) El Juicio de Ampare, op. cit., pp. IOS-107. 
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est1blecer 11 form1 de ¡obierno, y que, por su naturalez1, es 

imprescriptible, inenajen1ble e indivisible, y reside ori&i·· 

nalmente en el pueblo; y en el artículo 31 establece que na·· 

die debe ser ju:¡ado ni sentenciado sino despuEs de haber si· 

do oído legalmente. Sin embarao, dice Burgos, no se institu

)'6 en ese documento ningún medio para hacer respetar los der~ 

chos del gobernado proclamados y reconocidos preceptualmente. 

Por su parte, el Maestro H~ctor Fix Zamudio(lS 3J manifiest1 -

que en la Constituci6n llamada de Apatzing,n, no se consigna· 

propiamente un sistema de control constitucional o de defensa 

de los derechos fundamentales del hombre, pero en cambio esl! 

blece el Tribunal de Residencia. 

\'l. ETAPA DESDE LA CONSUMACION DE LA JNDEPENDENCIA 
HASTA LA COKSTITUCIOK DE 1BS7. 

El 4 de octubre de 1824 )' bajo la denominaci6n de "Con! 

tituci6n Federal de los Estados Unidos Mexicanos", se promul· 

g6 la primera Ley Fundamental que rigi6 en nuestro país. En· 

ella se adopta el gobierno republicano federal; el poder se· 

estima emanado del pueblo y se divide en Ejecutivo, a cargo.· 

de un Presidente )' un Vicepresidente con ejercicio por cuatro 

afios, el Legislativo, depositado en las C'maras de Diputados· 

y Senadores renovables cada dos anos, )'el Judicial que se •• 

confía a la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Cir· 

culto)' los Jueces de Distrito.llS4J 

(1S3) El Juicio de Amparo, op. cit., pp. 216·217. 

(1S4) C.E.Gon:ále: Blackaller )'L. Guevara Ramírez, 
Síntesis de Historia de México, México, 1972, 
p. 293. 
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Al ser la preocupación principal de los autores de la 

Constitución de 1824, la organización política de México y•! 

tablecer las bases del funcionamiento de los órgnnos de go--

bierno, situaron en plano secundario las garantías individua

les. Es así corno solamente en pr~ceptos aislados podernos en

contrar algunos derechos fundamentales, rencralrnente referi-· 

dos a la materia penal, aunque en el artículo 152 de ese ord! 

narniento se encierra una garantía de legalidad al decir que 

el registro por parte de la autoridad de las casas, papeles y 

otros efectos de los habitantes de la República, deben hacer

se en los casos y formas que la ley determine. Por lo tanto, 

al ser deficiente por cuanto a Ja declaración de los derechos 

del indil'iduo, así como también el Acta Constitutiva de Ja F! 

deración Mexicana, por mayoría de razón tampoco consagra el -

medio jurídico para tutelarlos. Sin embargo, en el artículo-

137, fracción\', inciso sexto, última parte, se invistió a la 

Corte Suprema de Justicia la atribución de conocer "de las i_!! 

fracciones de la Constitución y leyes generales, serún se pr! 

venga por la ley", facultad que juzgada teóricamente encierra 

un principio de control constitucional y legal, pero corno nu!)_ 

ca se promulgó la ley reglamentaria respectiva, y además, en

los ocho ordenamientos expedidos durante su vigencia y relat! 

vos a la organizaci6n de la Corte no se contemplan preceptos

referentes a esa facultad, la utilidad práctica fue nula. (l 55 l 

El 23 de octubre de 1835, el Con~reso Constituyente expi

dió las Bases Constitucionales, con apoyo en las que se redac

(155) lgnacio Burgoa, El Juicio de Amparo, ~i~xico, 
1983, pp. l08·l09. 
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taría una nueva Constituci6n, la cual, conocida como "Las Si!, 

te Leyes Constitucionales", fue promulgada el 30 de diciembre 

de 1836. <156) En este ordenamiento se cambia el régimen fe· 

derativo por el centralista, estableciéndose que todos los g!O 

bernantes estarían sujetos al poder central; se suprimen las • 

Legislaturas de los Estados para convertir a estos en Depart!!_ 

mentes a cuyo frente estarían .Tuntas Departamentales inteva' 

das por cinco individuos; además, se prorroga el periodo pre· 

sidencial a ocho a~os y se conserva Ja scparaci6n de poderes. (J 57l 

En las Siete Leyes Constitucionales aparece una institu· 

ci6n, por primera vez en nuestro derecho, que pretende garan· 

tizar Ja constitucionalidad de Ja Jey mediante un organismo • 

típicamente político, el "Supremo Poder Conservador", copiado 

del Senado Conservador Francés que imitando o siguiendo el •• 

proyecto de Sieyes creó 1\apoleón. En Ja Segunrla Ley Constit)! 

cional se regula la organización del "Supremn Poder Consena· 

dor 11 el cual 1 se~ún el artículo lo., se componía con cinco .. 

miembros, substituyéndose uno cada dos afies. En las doce 

fracciones del artículo 12 se fijan sus atribuciones: "I. lle· 

clarar Ja nulidad de una ley o decreto, dentro de doi: meses • 

después de su sanción, cuando sean contrarios a artículo ex·· 

preso de la Constituci6n, y Je exijan dicha declaración, o el. 

Supremo Poder Ejecutivo, o Ja Alta Corte de Justicia, o parte 

de los miembros del Poder Legislativo en representación que 

firmen dieciocho por lo menos; 11. Declarar excitado por el 

(156) Héctor Fh 2amudio, El Juicio de Amparo, México, 
1964, pp. 218·2!9. 

(157) C.E.Gonz~lez Blackaller y L. Guevara Ramírez 1 • 
Síntesis de la Historia de México, 1972, p • .>OS. 
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Poder Legislativo o por la Suprema Corte de Justicia, la nul! 

dad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando sean contrarios· 

a la Constituci6n o a las leyes, haciendo esta declaraci6n .• 

dentro de cuatro meses contados desde que se comuniquen esos-

actos a las autoridades nspectl\"Bs; 111. Declarar en el mismo 

término la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justi· 

cia, excitado por alguno de los otros Poderes y s6lo en caso· 

de usurpaci6n de facultades". f158 l 

Conforme a la fracción I transcrita, el Supremo Poder •• 

Conservador actuaba en la dcclaraci6n de nulidad de leyes o · 

decretos, previa la exigencia de los 6rranos respectivos; de· 

la fracci6n Il, deriva su facultad de controlar, previa exci

taci6n, la constitucionalidad y la legalidad de los actos del 

Poder Ejecutivo; y de acuerdo con la fracci6n 111 y a excita· 

tiva de los otros dos poderes, controlaba los actos de la au

toridad judicial. Por cuanto a las restantes atribuciones-· 

contenidas en las fracciones de la lV a la XII del artículo -

12 citado, no se reproducen en ob\'io de extenci6n de este 

trabajo, pero no drjamos de considerarlas exageradas en su 

contenido. De lo comentado con antelaci6n deducimos que el -

Supremo Poder Conservador perdía ~rnn parte de su poderío, en 

raz6n de que no tenía iniciativa propia al requerir de excit! 

tiva para actuar, situaci6n que corrobora el artículo 14 de • 

la Segunda Le)' Constitucional, cuando sefiala que toda declar! 

ci6n que hiciere ese Supremo Poder Conser\·ador será nula y de 

(ISB) Alfonso Noriega, Lecciones de Amparo, México, 
1980, p. 88. 
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ning6n valor, si la toma por sí y sin la excitativa correspo~ 

diente. Dos cuestiones no debemos omitir en destacar: por -

una parte, le oblifatoriedad de las resoluciones de ese orga

nismo que debían ser acatadas al momento y sin r~plica, por -

todas las personas a quien se dirijiera y correspondiera su - -

ejecuci6n, que enfati:a el artículo 15, el cual agregaba que

"la formal desobediencia se tendr~ por crimen de alta trai--

ci6n", pero como el Supremo Poder Conservador no tenía poder

coactivo para hacer cumplir sus determinaciones, no erabas-

tante lo expresado¡ y por otro lado, en el artículo 17 de !a

segunda Ley a comentario se establecía una especie de irres-

ponsabilidad para los miembros de este Supremo Poder, al de-

cir que "no es responsable de sus operaciones m~s que a Dios

y a la opini6n p6blica, y sus individuos en ning6n caso po·-· 

dr&n ser ju:gados ni reconvenidos por sus opiniones•.11591 •• 

El Maestro lgnacio Burgoa,1 1601 al ocuparse del Supremo Poder 

Conservador expresa que el control constitucional que ejerda 

no era de índole jurisdiccional, sino meramente político, y -

sus resoluciones eran 11erga omnes", es decir, con valid6z ab-

soluta y universal, lo que significaba ausencia de efectos -

relativos de sus decisiones, adem~s de ser patente la ausen·

cia del agraviado y la carencia de relaci6n procesal¡ y agre

ga el citado tratadista que el funcionamiento de este Supremo 

Poder engendraba dentro del propio r~gimen constitucional • -

''ruptura, tensi6n y desequilibrio" entre las diversas autori-

1159) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, M~
xico, 1983, pp. 96-98. 

1160) El Juicio de Amparo, op. cit., pp. lll-112. 
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d1des, por srr ellas las qur sr atacaban mutu1mrnte al ejer· 

cer la "excitaci6n" ante el mrncionado 6r¡1no de control cu· 

yas drmh atribuciones eran des11rdidas, il6ricas y absurdas, 

como la releth'a a "restablrcer constitucionalmente a cual·· 

quiera de los tres podrres, o 1 los trrs, cuando hayan sido

disueltos revolucionari1mente" (art. 12, fr1cci6n Vll), y la 

que decllraba le irresponubilidad del ore•nismo y de sus • 

individuos (art. 17). 

Por su importancia, hemos de srflller que la Constituci6n 

de l836, en la fracci6n lll del artículo 20. de la Primera •• 

Lry Constitucional cons•rra el derecho del mexicano a no ser. 

privado de su propiedad, ni del libre uso y apro\'echamiento • 

de ella, en todo o en parte, permitiendo solamente la prive·· 

ci6n de ella por p~blice utilidee y previa indemniuci6n, si· 

tal circunstancie fuera calificada por el Presidente y sus •• 

cuatro Ministros en le capital, y por el gobierno y Junte De· 

partamental en los Depert1mentos, 1grerendo que le califica·· 

ci6n podh ser "reclamada" por el a¡raviado "ante la Suprema

Corte de Justicia en la capital, y en los Departamentos ante

el superior tribunal respectivo", y que "el reclamo suspende· 

d la ejecuci6n hasta el fello". Esta IÍltima parte podrh •• 

ser estimada, en cierta medida, como antecedente de le suspe~ 

si6n del acto reclamedo.(l6l) 

Ante la necesidad de reformar la Constituci6n de 1836, • 

se produjo en el ~es de junio de 1840 un Proyecto de Reformas 

(161) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, • 
~l~xico, 1983, p. 96. 
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el1bor1do por Jimfnei. 1!1r1j1s, Cestillo, Ftrn4nd•1 y R1a!re1, 

Diputados •l Con¡ruo N1cion1l y miembros d• h Comi!i6n Re·· 

d1ctora, el cu1l no fue un•nhie, Y• qu• el Diputldo Josf Frr· 

nendo R1m!re1 emiti~ un voto particul1r que resulte dt enorme 

tnsc•ndencia pn1 ll evoluci6n d•l emparo. (l 62 l En dicho v~ 

to, Rn:!rtz se declluba pntidario de 11 dh'isi6n d• podrres 

y propon!a una serie d• medidas tendientes 1 conservarle, pt· 

ro 11 tratlr sobre 11 Corte Supnma 1dmith npreument• )' en 

contr1dicci6n con la stpar1ci6n de poderes qu• afirmaba, que 

dicho or¡anismo tuviese l• facultad dt iniciar leyes y decre· 

tos rel1thos a su ramo, atribuci6n que implit1b1 inv1ci6n de 

funcionu en la esfera dt ll activid1d del Poder Lt¡isl1th·o; 

tambUn se declaraba enemigo e impu¡nador de la uistencia •• 

del Supremo Poder Conservador; 1punta la conveniencia de que· 

en MExico existiera un medio de mantener tl rfgimtn constitu· 

cional, proponiendo pare tal efecto que fuer• la Suprema Cor· 

te de Justicia la que conociera de le constitucionalidad dt • 

las leyes o 1ctos del Ejecutivo, asignando ti derecho de pt·· 

dir la dtclauci6n 1 titrto ntímero de Dipuudo., Senadores o· 

Juntes ll•parta111ent1les, petici6n que el propio Ram!rtz 111 • •· 

11aba "recl11110" y que tenla el carktn de contencioso, el • •• 

cual debfa someterse 1l fallo de la Corte dt Justicia. (l 63 l · 

Con respecto a este \'oto de Rn.frtz, el Maestro Carlos Artll!, 

no Garde(l64l expresa lo siguiente: a) hite argumentos en • 

(l62) Carlos Arell1no Gerda, El Juicio de Amparo, 
Mhico, 1983, p. 99. 

(l63) lgnacio l!urgos, El Juicio de Amparo, Mbico, 
1983, pp. 113·114. 

(164) El Juicic de Ampere, op. cit., p. 100. 
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contri del Supremo Poder Conserv1dor, y sobre todo, le moles· 

t1 h irruponubilid1d de sus inte1r1ntes; b) Aunque no se • 

refiere expres1111ente a Alexis de Tocque\'ille, ni tlh el tf •. 

tulo de su obra ("L• Dn.ocracil en Allllric1"), 11 identifica • 

plenamente como inspir1dor1 de su punto de vista; t) Por ref! 

rencia expresa, recibe un1 influencia del sistema norte1111eri· 

tino de control de 11 constitucionalidad ejercido por h Su·· 

prema Corte de Justicia; d) Desplau el control de 11 consti· 

tution1lidad de un 6r1ano polltico 1 uno jurisditcion1l; e) 

Alude a un reclamo contencioso que se somrtiese al fallo de • 

11 Corte de Justicia, como medio para hacer uso del sistema 

de control por \"h jurisdiccional; f) Deucert1d1mente, con·· 

Str\'a la excitath'a para el "reclHo" que ha de provenir de • 

otro 6r¡ano del Estado; ¡) El acto reclnado puede ser una •• 

ley o un acto del Ejecutivo que sea contrario 1 11 Constitu-

ci6n. Concluye el .,encionado autor diciendo que no tuvo re-· 

levancia inmediata el voto particular de R1míre1, 1dem4s de 

que el Proyecto de la Comisi6n fncas6, pero sin embar~o se 

sientan les bises que coadyuvBThn 1 11 cre1ci6n posterior •• 

del impero mexicano. 

Debemos referirno~ brevemente a Alexis de Tocqueville 

nacido en París el 2S de julio de 1805, dado la influencia 

que ejerci6 en los ilustres personajes como JosE Fernando R• 

mfrn, Manuel Crescencio Rej6n, Mariano Otero y Ponciano ••• 

Arria¡a, forjadcres de nuestra instituci6r. de impero, que c2 

nocieron su obra "La l:lemocracia en All\Erica", editada en París 

en 1835, y que en un• traducci6n 11 castell1nc de A. S4nchei 
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dr l!usUll',antr llr¡a a r.bico en 1837. Tocqurville, Abogado 

de la Facultad de lltrecho de Per!s, ruliu un viajr a Esta·. 

dos Unidos lle¡ando a la isla dr M•nliattan. Con sus facuÍu· 

drs de obsrnador profundo, su ¡rnialidad expositora y sus • • 

aptitudes para captar lo •h relrvante dr las institucionrs • 

poHticas, entiendr el si nnia político jurídico nortramrric!. 

no y lo plas•a en su obra. Dr las opiniones dr los especie Ji! 

tas del Hparo, que por abundantes no ••ncion•mos, sr destaca 

la enorme in¡erencia que correspondr a Tocqut\0ille en el sur· 

1i11iento dtl 111paro en el 11edio 11txic1no. CH5l 

Co110 resuludo de la i11plantaci6n del centralismo en las 

Siete Leyes Constitucionales, la provinci• de Yucadn res·oh-i6 

separarse de Mbico el e de febrero de U•O. Es así como' Don 

Manuel Crtscencio Rej6n, rlecto Diputado el Ccn~rrso Loca
0

l, • 

participa junto con Pedro C. Plre1 y Dado Escalente rn la •• 

elaboraci6n dr un proyecto de reformas a la Constituci6n Lo-

cal de 1825, prro lo que propone Rej6n es una nue\'a Carta Fu!! 

dHental Estatal, incluyendo en ella al 111paro como un 11edio· 

de tutela de la Constituci6n y de las leyes, El documento en 

cuesti6n, de 23 de diciembre de 1S40, y con la denomin1ci6n 

de "Proyecto de Constituci6n presentado a la Le~islatun de 

Yucadn por su Comisi6n de Reformas, para la administraci6n 

interior del Estado", fue aprobado por el Congreso Estatal el 

31 de mano de 1841 y entr6 en vigor el 16 de 11ayo del propio 

afio. De las aportaciones que realiza l(&nuel Crescencio Ílrj6n 

(Manuel Crescencio Garda Rej6n y Alcall) en el Proyecto, al· 

(165) Carlos Arellanc García, El Juicio de Amparo, • 
Mlxico, 1983, pp. 100·103. 
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cual 1t ciM con li¡eru "odificaclonu la Constituc16n quo • 

eaan6 de fl, y que sientan las basu dol nparo •exicano, de!_ 

tacan las si¡uientes: a) Utiliza rl vorbo "Hparar'' do larra· 

tradici6n hist6rica (arts. S3 y 63), npresi6n quo caracttri· 

:n!a en lo futuro al juicio constitucional anicano; b) En· 

cn¡e al Poder Judicial el control d• la constitucionalidad y 

de la le¡alidad, ••di ante un procedir.iento de fndole jurisdif 

cional; c) El Poder Judicial se inte¡ra por la Corte Suprr·· 

aa de Justicia y los ju:¡ados inferiores establecidos por la· 

ley; d) Consa¡ra el 'principio de instancia de parte a¡ravia·· 

da, al setlaln en el artfculo S3 qu• se amparar• en el 1oce • 

dr sus dorechos a los que soliciten la protecci6n; e) El pro· 

cedi11iento de control constitucional opera contra leyes y de· 

crrtos del Poder Lerislativo que sean contrarios a le Consti· 

tuci6n, asi co110 contra las providencias del Gobernador o del 

Ejecutivo reunido que infrinjan el C6diro Fundar>ental o las 

leyes (control de leralided); !) EsuHece el principio de 

relath·idad de las sentencias cr 11tp1ro (art. S~), las que d! 

ben lisitarse a reparar el a¡ravio en la parte en que las le· 

yes o la Constituci6n hubiesen sido violadas; &l Otor¡a a los 

jueces de pria:era instancia le prerro¡;ativa de upar ar en el· 

1oce dr las ¡arantfas individuales a los que les pidan su pr~ 

ttcci6n, contra toda clase de funcionarios que no correspon·· 

dan al orden judicial, resolviendo breve y suuriamente las 

cuestiones que se susciten sobre esos asuntos (art, 63); 11) 

Olando las \'iolaciones de ¡arandas sean ~tidas por los prcpios jueces, 

conocerú. sus respectl\'llS Sl~riores Tl!lllediando el mal que se les reclmna, 

)' enjuiciando i.nn>diaum.nte el conculcador de esos dertchos fund1111ent! 
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Ju (lrt. U), Por otn p•rtt, l!Jnutl Crtsctncio hj6n insti· 

tuy6 tn su proyecto un c1tllo110 uniurio dt los derechos dt •• 

los ¡obern1dos oponibles 11 podtr público, bojo ti título dt • 

"Gn1n1!as lndh'idu1lt>", en lis nut\'e freccionrs dtl nt!culo 

62, lJt todo lo 1nter i or, dtduc bo> 11 rt 1 t\'&nc i1 dt este pri • 

rier documento constitucion¡l qut estU\'O en vi11or, aunque ••• 

a nh·rl loc1!, 11 h1btr i11plar.t1do por primera vez rn Mhico 

tl juicio de 1111paro, con las cauc1rrhtic1> tan importantes 

que se han apuntado, <166) 

En ti 1~0 de lU2 st for111a una Cow,isi6n para refore¡ar h· 

Constituci6n dt JS36, ptro sus 10ier.bros se dh·idirron 11 no •• 

coincidir tn la for111a dt 11obierno que habdan dt adoptar, puts 

Ja 11ayor!a se inclinat·• por ti r#¡ir.en centul is ta y la rino·· 

r!a propu11n•ba por tl ftdeulista, fonulando caca 11rupo su •• 

proyecte de Constituci6r. desde su propio punto dt \'ista, aun·· 

qut ds adelante la Ccnisi6n en conjunto elabor6 un terctr pr~ 

ytcto de transacci6n el cual no lltt6 a aprobsrst, ya que no 

fut del ar,rado de Antonio L6pu de Santa Anna quien disoh·il 

ti Con¡reso ConstitU)'tntr y por tndt, desapartci6 la Cor.isi6r.· 

redactora del proyecte, (l 6i) sitndo así corno l'iicolh Brll'o, •• 

Presidente de la República, intdiante decreto de H de dicin-

brt de 1842, nombra • una Junta de t;ota!>les pau que se tncar· 

gas• de forrar las bases qut or¡ani :ar!an a la naci6n. (l6~) 

(166) Carlos Arelhno Garda, El Juicio dt Amparo, • 
Mixico, 19~3, pp. 103, 107·108, 110·112. 

(l6i) Alfonso lioritfa, Leccionts de Amparo, M~xico, 
1960, p. 93. 

(165) J¡nacio Eur¡oa, El Juicio de Amparo, ll~xico, • 
19S3, p, 119. 
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Sol>rr ti Pro)'etto 111inor!t1rio de lU2 elaborado rcr Naril· 

no Otero, princip•l11entt, y por Josi Espinosa de les Mcntrros )' 

Ocuvio Mu~o: Ledo, eni111a111os connnienu hacer lu si¡:uientes· 

observaciones: a) St rrconccrn los dtrrchos dtl t.c111brt co1110 ll 

baso y objeto dr las institucionrs socialrs, prrrro~&tl\'IS que. 

deben respetaru y IStfurarst por todas las le)·es, siendo i¡ual 

l• proteccl6n que~ concede para todo• los individuos con ns·· 

pre to 1 la librrt1d pnsonal, propitcad, sr¡uridal t i~uald1d; • 
(lM) b) Cons1¡r1 el principio de instancie dt parte, ya que 

el "rtcla1110" de violación de ¡arant!as indi\·idualrs por 1ctos 

dt los poderes Le¡:islltivo y Ejecutivo de los Estados lo puede

hecer el oftndidc ¡ c) Implica la intrrvrnci6r. dr un 6r¡•no de· 

car•tt•r jurisdiccional, pues el caso ar.terlor ~urde sn ncla· 

•• ado ante la Suprel!la Cort• di Justicie que resch"frl por ir.ayo·· 

da absoluta de \'Otos; d) TH>bi,n, en ese supuesto r una ve: • 

"instituido el rrcuno, puedrn suspencer la tjrcuci6n los trib.!: 

nales superiores respecti\'os"¡ e) teritite la it;:urnaci6r. dr •• 

una ley del Conrrrso General, dentro de un ir.es de publie&da y • 

que sr considere contraria a la Ccnstituci6n, pero da el rrcla· 

1110 )'ª ne al afect1do sino a un 6rrano polhico, al decir que •• 

"• ... fune rrclanda como anticonstitucional, o por el preside!: 

te dr acuerdo con su Consrjo, o por diecioct.c diputados, o seis· 

senadores, o tres Letislnuras": f) En el anterior caso, el r~ 

~lamo se presenta a la Suprema Corte qur no orciee SC~Tf el 

asunto, re que en\"Ía la ley e revisi6r. de hs Lrtisleturas, 

"las que dentro d• trrs l!lrses der~n su voto, eiciendo siepletr.e!! 

te si es" ne inconstitucion&l'', !ituaci6n que ccnstituyr una • 

(169) #.lfonso tiorie~e, che cit., p. 94. 
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ruoluci6n por 6rsano politice co1110 lo son las L•¡islaturu d• 

los htldos. En cuanto al Proytcto dr 11 sayorfa inttrrada 

por Antonio Die: Gu1111,n, Josf Fernando Ra111!ru, Prc!ro ~1111!re1· 

y Jo1quln Ltdr6n d• Guf\'ara, dtbtmos desucar qur esub!fci6 • 

un sistt1111 d• control d• connitucionalid1c! por 6r¡1no polfti· 

co, al conferir al S•nado la flcul t1d dr decllrar la nulid1d

dt los actos dtl Poder Ejrcutivo qur s .. n contrarios 1 la Con! 

ti tuci6n G•n•ral, part icul er d• 1 os lltparuuntos o a las lry•s 

1•neralu; por otra partt, concrdt 1 11 "Suprna Cortt dt Jus· 

ticia y a los funcionarios p~blicos con quien•s el GoHerno 5!!_ 

pn1110 putd• enttndtne dinct11r.tnt•", la facultad de "susptn·· 

dn por una sola vn la ejecuci6n dr lu 6rden•s que les diri· 

ja, cu1ndo el lis nin contrarias a la Constituci6r, o leyes ge· 

neules", 1tribuci6n que t1tr.bifn otor¡a a los Gobernadores 

"cu1ndo las 6rdenes fueren contrarias a la Constituci6n del D!. 

parumento'', y a los Tribunales Suprriores, qui•n•s la ejerce· 

r'n "er. los 1in.os casos respecto del Gobernador y de la Supr!_ 

r.a Corte de Justicia": suspendida la ejrcuci6n, lis autorida·· 

des y funcionarios sef.alados hacen sus ol-servaciones al "Go··· 

bierno o Cort• dr Justicia, 1egGn convrn¡a", y al lfismo tiflllpO 

dan cuenta 1l Str.adc con todos los antectdtntes. Cl 7o) 

Al dochrars• disuelto el Con¡reso Constituytntt de l842· 

y nombrarse u sustituci6n de fl a una Junta de ~atables (Jun· 

ti i¡1cional Ltgishtive), s• encar¡6 a tlla h elaboraci6n dr· 

un nuevo Proyecto Constitucional. As!, el 12 d• junio de 1843, 

se promulga un docu1'ento constitucional denominaeo "Bases de • 

(170) Carlos Ar•llaM Garda, El Juicio dt Amparo, • 
Mixico, 39@3, pp. 113·11S. 
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Or¡aniuci6n Polhic1 de ll bp6blic1Mexic1n1".0 7ll En es·· 

ta Constituc!6r. centralista 111ejor conocida cor.o ''!ases Or~lni· 

cu" H suprime el Suprno F'oder Con!trvador, pero no se tstl· 

blece ur. sistew.s dt contTol constitucional que lo sustituya, • 

&Is sin er.bargo, tiene un asomo inco•pleto de control por 6r·· 

¡ano político, al otor¡ar al Congruo la facultld de "rtpro··· 

bar los decretos dados por lis asu.tlus departnentol•s, cua!! 

do sun contrarios 1 11 Constituci6r. o a las ltyes"¡ aden:h, • 

en lis lh·ersas fracciono del artículo 9o. st contien• un e!lll!! 

ciado co111plrto de 1aranths indh•iduolts dr Jos t.aHtentes de

la Rep6tlica; )'por 6lti1r.0, en ning6n precepto clr rlla se con· 

cedt al F'oder Judicial el control de la constitucion1lidad ni

drl principio de legalidoe, ya que entre lu prtrroEativas qu•

le fija 1 la Corte Supreu de Justicio, eHI 11 de ''ofr lis d!:!, 

das dt los tri~unales sobre la inttli¡encie dt 1lgune lt)', )' 

ju:~Woles fundadas, inicin le clecleraci6n correspondiente". (l7Z) 

Meeiant• el estoblecin:iento de un Congreso Constituyente· 

qur inici6 sus labores el 6 de dicirr.br• dt l5ai, se propugn6· 

el re!tahlecimiento del rf¡imen fednal, noubr,ndose e une Co· 

misión de juristas que st encargara de elaborar el documtnto • 

conHitucionel rtspecti\'o. J:lentro dr uta Cor.isi6n sus intt·· 

¡ranus se di\'idieron en dos tendencias: un rrupo, entre los· 

que figuraba ~:anuel Crescencio Fej6r., prepuse la restauraci6n· 

de Ja Constituci6n de 162(, sin rtforme alguna, dejando que el 

(lil) lgnacio Bur{oa, El Juicio de Ampare, Mlxico, • 
1963, pp. 120·121. 

(172) Carlos Arellano Gerda, El Juicio dr A!l'.paro, • 
Mlxico, l9F3, pp. 115-116. 
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Con¡¡reso hiciera posterion.rntr Ju aodiflcacionrs pertinentes, 

r el otro encabriado por Mariano Otrro, pedía re~tablrcer esa· 

Ley Fund1111enul, ptro introduciendo en 1u texto refonas fund! 

aentales qur la adecuara a 11 realid•d de le fpoca. (ln) Es • 

uí co1110 sr produce ti famoso ''\·oto paTticular" dt Ma'riano Ot,!_ 

ro, dt S dt 1l>ril dr JUi, ti cual es 1cept1do por tl Con¡;rrso 

el 21 del propio Ms )' 1flo, paundo 1 for111n partt del texto • 

¡tneul pror,ul¡ado ti H dt 9\ayo dr JU7 con ti no~,brr de "Ac· 

ta dt Rrfonu•·, por la cual vuel\'r a tener visencia la Consti 

tuci6n de 162', pero uforMda con los puntos de \"is ta dt ,..,. •• 

ri1no Otero. <17•l El "voto particullr" en cuesti6n, contrnía 

disposiciones que sr convirtieron en los 1rtfculos drl 22 11 • 

25 del Act• de Reformas, drstacando el 1rt{culo 19 del rroyec· 

to que se ples~,6 en el 2S dr la r,is1r.a; uí tHbifn, en rl nu111! 

ral So. del Acta 1 comentario, se estableda que "pars ase¡;u-· 

rar los derechos del hombre GUe la Constituci6n reconoce, una· 

ley fijar4 lu ¡annths de la libertad, se¡;uridad, propied•d· 

e i¡;ualdad de que ¡;oan todos los habitsntes el• le República,. 

r estlblecer• los 11edios de hacerles dectivas"' desprendi~n-· 

dose del propio texto tnnscrito qut una ley posterior fijerh 

y re¡;lementnh los denchos individuales y su in,·iol1bilidad. 

Por su imporuncil y refirifndonos 1 los paceptcs del 22 al • 

2~ del Acta de F-eformas en los qur se plss~,an propiamente lH

ideas de Mariano Otero, podfnos expresar lo si¡;uiente: 1) El 

artículo 22 seflala un sistrma de co~trol por 6r¡;ano político 

(173) Carlos Arellano García, obra cit., pp. 116·117. 

(174) Alfonso Norie¡;a, Lecciones de Altparo, 1-'hico, • 
1980, p. 95. 
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para tutelar la Constituci6n y leyes generales, de las le)•es 

de los Estados que sean contrarias a ellas, sirndo el Congr! 

so el 6rgano controlador y mediante excitativa de la Cbara· 

de Senadores¡ b) El art!culo 23, permite la tutela de le -

Constituci6n frente a las leyes del Congreso General qur la· 

vulneren, pero requierr de excitativa, dentro de un rnes de 

su publicación, por parte del Presidente de acuerdo con su 

Ministerio, o por diez Diputados, o seis Senadores o tres L! 

gislaturas, siendo la Suprema Corte Ja que conoce del "recl,!!_ 

mo", sometiendo la ley al examen de las Legislaturas que en· 

un plazo de tres rneses emitir~n la resoluci6n mediante una • 

votaci6n mayoritaria, limitfodose la Suprema Corte a pub U·· 

car e 1 resultado, convirt i ~ndose con e !lo este organismo en· 

intermediario en el control polltico de la Constituci6n íre.!! 

te a las leyes del Congreso; e) El precepto 24, complementa· 

rio de los dos •nteriormente cita¿os, determina que el Con·· 

gres o General o las l.egislaturas, según el supuesto, "se con· 

traor'n a decidir 6nicarnente si la ley de cuya in\'alidet se· 

trate es o no anticonstjtt.1cionaP', y en caso afirmativo, "se 

insertar'n la ley de la ley anulada y el texto de la Consti· 

tuci6n o ley r.enerel a que se opongan". Pfrrafo aparte y d.!;· 

hido a su trascendencia, hemos de referirnos al artículo 25· 

que encierra lo n.As relevante de las ieeas de Mariano Otero, 

cuyo texto es como sigue: "Los Tribunales de 1B federación • 

amparar6n a cualquier habitante de la Repdblica en el ejerc,! 

cio y consenaci6n de los derechos que le conceden esta Con! 

tituci6n y las leres constitucionales, contra todo ataque de 

los Poderes Legislativo y Ejecuti\•0 1 Y• de la federacl6n, ya 
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de los Estados, limit6ndos~ dichos tribunales a impartir su~ 

protección en el caso particular sobre que verse el proceso,· 

sin hacer ningunn declaración general respecto de la ley odel 

acto que lo motivare•. Acerca del contenido de este artículo 

2S que implica importantes ense~en:as, podemos decir lo si··· 

guiente: a) Son los Tribunales de la Federaci6n el 6rgano •• 

competente para avocarse al conocimiento de los dnechos del· 

gobernado, siendo este una característica del amparo mexicano 

que se he arraigado plenamente; b) Se adopta el vocable "amp! 

rarfo", el cual e pertír de esa época se proyecta para denomi 

ner a nuestra institución; c) Los actos de autoridades susceE_ 

tibies de reclamar referentes a los derechos de Jos goberne·· 

dos, son los emanados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, 

ya sea de la Federaci6n o de los Estados, no incluyéndose los 

que procedan del Poder Judicial; d) La •f6rmula Otero• con·· 

siste en el principio de relativida¿ de las sentencias de am· 

paro, ya que los Tribunales de la Federeci6n se limitar&n a • 

"impartir su protección en el caso particular sobre el que 

verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general de la 

ley o del acto que lo motivare"; e) Se menciona un proceso 

ante órgano jurisdiccional, lo que implica un sistema de con

trol de ese tipo; f) Se omite determinar que se requiere la • 

instancia de parte agraviada; g) No se protege toda la Const.! 

tuci6n, ya que sólo se ampara respecto de los derechos del 

hombre. A pesar de lo sabio de esta disposición, la misma 

quedó inerte por falta de una ley orgfoica que le diese vida

)' aplicación pr6ctica.1175 l Por lo que hace a las leyes re· 

(175) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, · 
México, 1983, pp. 117·120. 
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glarnentarias de los artículos So. y 25, respectivamente, del 

Acta de Reformas, que corno ya se dijo no uistieron, consid!_ 

ramos interesante mencionar que hubo intentos de ellas que • 

no cristalizaron, es decir, que no lle~aron a tener vigencia, 

siendo estos los siguientes: a) El 29 de enero de 1849 se •• 

present6 un "Proyecto de Ley Constitucional de Garantías Ind.!_ 

viduales", siendo sus autores los senadores Manuel Robredo,. 

Domingo !barra y Mariano Otero: b) El 3 de febrero de 1849, • 

Don Vicente Romero present6 ante la C'rnara de Diputados un •• 

"Proyecto de Ley de Amparo": c) En el mes de febrero de 1852, 

JosE Urbano Fonsece, Ministro de Justicia y de Negocios Ecl!_ 

silsticos, present6 el Congreso de la Uni6n una iniciativa de 

"Ley Reglamentaria del artículo 25 del Acta de Reformas de 18 

de mayo de 1847", en la que se denomina e esta protecci6n co· 

mo "recurso de an:paro 11
, se establece la instancia de parte .... 

interesada y el procedimiento para co~.batir leyes o actos vi.!! 

latorios de la Constituci6n emanados de los poderes Legisla·· 

tivo y Ejecutivo, de la Fedcraci6n o de los Estados, senalin· 

dese también que el fallo definitivo del Poder Judicial Fede· 

ral se limitar« a impartir o negar la protecci6n solicitada • 

en el caso particular sobre el que verse el recurso, con eb!_ 

tenci6n de declaraci6n alguna con respecto e la ley o provi·· 

dencie que lo hubiere motivado, y que, en su ca~o, el efecto· 

de la protecci6n impartida ser« que esa ley o providencia se· 

tenga corno no existente respecto de la persona en cuyo favor· 

se haya pronunciado el tribunal. Sin embargo y a pesar de·· 

que no cxisti6 ley que reglamentara el procedirr.iento de arnpa· 

ro, el 13 de agosto de 184P, el sefior redro Z&mano, primer •• 
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suplente del Juzgado de Distrito de San Luis Petos! "en se·· 

tual ejercicio por ausencia del propietario", con hase en el 

artículo 25 del Acta de Reformas de 1847, dicte la primera 

sentencia de amparo a favor de ~lanuel Verlstegui en contra 

de la orden de destierro, violatorie de garent!as, dictada 

por el Gobernador del Estado, no obstante "la circunstancie

de no haberse reglamentado el modo y t~rminos en que tal pr2 

tecci6n debe dispensarse", como lo expresa el citado Juez de 

Distrito en su fallo,Cl 76l 

En cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3o, del Plan 

de Ayutla, el Presidente Juan Alvarez convoc6 •l 16 de octu· 

bre de 1855 a un Congreso Constituyente que inici6 rns lsbo· 

res el 18 de febrero de 1856 y las concluy6 el S de febrero

de 1857, fecha esta en que el entonces Presidente de la RepQ 

blice Ignacio Comonfort jur6 "cumplir r hocer cumplir" le •• 

Constituci6n Federal aprobada por el Congreso, Corresponde· 

a Ponciano Arriaga el m~rito de haber sido el redactor prin· 

cipal del Proyecto de Ley Fundamental que emerri6 del citado 

Congreso Constituyente.(1771 

En este Documento Supremo se contemplaban las garantías 

individuales en sus artículos del lo. el 29 que correspon·-

dfan el capftul o primero, bajo el rubro de ''Derechos del He!!'_ 

bre", pero como el articulo lOl de dicha Ley seftalaha que -

los Tribunales de la Federaci6n resolverían toda contro\'er-

sia que se suscitara "l. Por leyes o actos de cualquiera ª!! 

(l76) Alfonso liorie¡:a, Lecciones de Amparo, Múleo, 
1980, pp. 98-101. 

(17i) Carlos Arellano Garda, El Juicio de Amparo, 
M~xico, 1983, p. 124, 
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toridac que violen las garantías individuales", se entendi6 • 

en un principio, te6ricamente, que el juicio de amparo tutel!_ 

ba Ónicamente a los derechos del horr,bre "geranti:edos" por la 

Constituci6n, Por este ra:6n, posteriormente se rstim6 nece· 

sario anipliar la esfera del amparo hacia derechos que no est!_ 

ban precisa y limitadamente comprendidos dentro del capítulo· 

de "Derechos del Hombre", ya que debía hacerse extensivo a ·

otros preceptos que si directamente no los consignaban, pero· 

que venían a ampliarlos, reglamentarlos o detallarlos, muchas 

veces habría necesidad de acudir a ellos pare decidir con CP!. 

te:e si estebe o no vulnerada alguna garantía, s1:puesto el e!! 

lace íntimo existente entre los artículos que las detallaban· 

y los que las presuponían, explicaban y complementaban. Den· 

tro de los numeral es que contenían esos derechos del hombre,· 

el artículo 14 provoc6 diversas controversias sobre su inter· 

pretaci6n y el canee, al consignar en su trxto que: ••No se po

drá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser ju:gado 

ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho 

y exactamente aplicadas a ~l, por el tribunal que previamente 

haya establecido la ley". La imprecisi6n de este precepto •• 

origin6 que la Suprema Corte de Justicia se llenara de deman

das en materia civil y penal por inexacta aplicaci6n de la •• 

ley, ocasion,ndose con tsto un enorme retaco de asuntos, que

por su gran volumen, hada imposible que conociera y resol\•iera con pront.!_ 

tud )' eficacia, pero esta situaci6n creada se trat6 de resolver, aunque en 

forma titubeante, por las leyes reglamentarlas que comenzaron a dar forma 

a la estructura procesal del 11arrq:>aro judicial", mediante restricciones 

a la procedencia del amparo en esta materia, perc donde qued6 definí· 
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tivarnente legallzada la interpretaci6n do! artículo 14 en cue! 

ti6n y por ende el uso del amparo, fue en le adici6n de un p'· 

rrafo que se hizo al artículo 102 de la Constituci6n de 1657,· 

el 12 de noviembre de 1906, que en lo conducente decía: "CU•!! 

do la contro\'ersia se suscita con motivo de \'iolaci6n de garR!! 

tías individuales en asuntos judiciales del orden ch·il, sola· 

mente podr' ocurrirst e los tribunales de la F.deraci6n después 

de pronunciada la sentencie que ponga fin el litigio y contro

la cual no concede la le)' ningdn recurso, cuyo efecto pueda 

ser le re\•oceci6n", Debernos destacar que durante el tiempo en 

que fungi6 como Presidente de le 'Suprema Corte de Justicie el

ilustre Ignacio Luis Vellarte, triunf6 en el seno de dicho Tr! 

bunel su tesis en el sentido de que dnicemente procedfe amparo 

en contra de resoluciones judiciales en materia penal, ergume!! 

tando en ella que el artículo 14 de la Constitución de 1857, 

desde el punto de vista hist6rico, corno gramatical y 16gico, 

solamente podía referirse e los juicios penales, )'a que solo 

les leyes criminales pueden aplicarse ''euctamente" el hecho 

de que se trate, además de que les palabras "juzgado y senten· 

ciado" constituyen una terminología propia de los procesos pen!!_ 

les y no de los juicios civiles, Sin embargo, una \'ez que Ya· 

1 lerta sal i6 de la Corte, se ol\'id6 su criterio y, sin restri!ó 

ci6n alguna, ese Alto Tribunal en:pe:6 a admitir y tramitar to

dos los amparos promovidos por inexacta aplicaci6n de la ley • 

civil y penal. (l7f·l 79 l 

(176) Héctor Fix Zamudio, El Juicio de Amparo, lthico, 
1964, PI'· 230-235. 

(li~) Alfonso ~oriega, Lecciones de Amparo, ltéxico, • 
1980, pp. 108-110. 
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En relaci6n con el juicio de amparo, el Constituyente de 

1ES7 aprob6 los artículos 100, 101 y 102, cuyo texto no era • 

rl definitivo, ya que se encar¡;6 a una Comisión de Estilo co· 

rregir la redacci6n de la Constituci6n, siendo su Gnico miem· 

bro el Diputado Le6n Gu:mlín, ya que los otros dos nombrados,. 

Melchor Ocampo y Joaquín Ruí:, renunciaron al cargo. Fue as! 

como Le6n Gu:mán en la versi6n final de la Ley Fundamental •• 

transform6 los artículos 100 y 101, en los 101 y 102, y a su· 

ve:, suprimi6 tl 102 aprobado. Con esta eliminaci6n del ar·· 

t!culo 102 original, desapareci6 la inteT\'enci6n que señalaba 

de "un jurado con1puesto de vecinos del distrito a qut corres· 

ponde la parte actora", qut "se formará y calificará el hecho 

de la manera que dispon¡;a la ley Or¡;ánica"._ jurado que repre· 

sentaba un serio inconvenier,te pues la inter\•enci6n de legos· 

en la materia, hubiera desvirtuado la instHuci6r. y detenido· 

el avance del juicio de amparo en su desarrollo. El nuevo •• 

texto de la Constituci6n fue sancionado sin que huhiera opos! 

ci6n en contra de las modificaci~nes asentadas, las cuales Y· 

aflos después se calificaron cor;io "fraude parlamentario 11
, pero 

\'enturosaniente estas variacionrs de fondo hechas con el pre·· 

texto de corregir el estilo, mantuvieron al a~.paro dentro de· 

Jos cauces de una decisión t~cnica encar~ada al 6r~ano juris· 

diccional, sin Ja inteT\"enci6n inadecuada de un jurado popular. 

Aclarado lo anterior, pasaretnos a comentar el amparo que se · 

consagr6 en los artículos 101 y 102, cuyo contenido definiti· 

"ºfue el si~uiente: "101. Lo; tribunales de la ftderaci6n r~ 

solverán toda controversia qu• se suscite: J. Por leyes e ac· 

tos de cualquiera autoridac que violen las garantías indil"idu! 
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les; 11. Por leyes o •ctos de la •utoridad federal que \'ulne-· 

ren o restrinjan la soberanía de los Estados; lll. Por le)'es· 

o •ctos de las autoridades de 'stos que in1•aden la esfera de -

la autoridad federal"; r el artículo JOZ se~alaba: "Todos los

juicios de que habla el artículo anterior se seguir~n a peti·· 

ci6n de la parte apa1·iada, por medio de procedimientos y fer· 

mas del orden jurídico que determinar' una ley. La sentencia· 

sed siempre tal que s6lo se ocupe de individuos particulares, 

limit,ndose a protegerlos )' ampararlos en el caso especial so

bre el que verse el proceso, sin tener ninguna declaraci6r. ge

neral respecto de la ley o acto que la motivare". Por cuanto

ª estos art!culos transcritos, podemos hacer las sigui entes ·

consi derociones: a) Se elimina el medio de control pol!tico; -

b) El amparo ya no se limita al control de actos de los pode-

res Legislativo y Ejecuti\'o, sino que se ampl!a a los de cual· 

quier •utoridac que 1•Jolen las ~arant!as individuales; c) Las 

fracciones ll )' lll del artículo 101, estahlecen el amparo co· 

mo medio de controlar el ámbito competencia] constitucional de 

la Federoci6n y los Estados, a efecto de que no haya in1•aci6n

de competencias de una autoridad federal a una local, y vice

versa; d) Se plasma con claridad el principio de instancia d~ 

parte agra1·iada; e) Se otorga al amparo el carácter de juicio, 

por ernpleo expreso del 1·ocablo en el artículo 102, y se sefiala 

la necesidad de procedimientos y formas del orden jurídico que 

habrían de regularse por una ley secundaria; f) Se reafirma el 

principio de relati1'idad de las sentencias de amparo (F6rmula

Otero) ¡ g) Se reitera el usC'I del \'erbo ''amparar''• aunque cons· 

titudonalmente no se uti1i:~ el ~ustanti\'o 11amparo". Por GJ ... 
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timo diremos que en el Brtículo 126 de la Constituci6n de 1857, 

se estableci6 la supremacía de las normas constitucionales re! 

pecto de las normas jurídicas ordinarias, (l80) 

Vl l. CONSTITUCIO~ DE 1917, 

Don Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo de 

la Uni6n, convoc6 en el rnes de septiembre de l 916 a un Congre

so Constituyente el cual se instal6 en la ciudad de Quer,taro

el 21 de nc\'iembre de ese ano. El seficr Carran•a, el lo. de -

noviembre de 1916, entreg6 al Congreso un Proyecto de Reformas 

a la Constituci6n Federal de 1857 y di6 a conocer los moti\'cs

que lo fundaban. Sin embargo, los Constituyentes de Quer~ta-

ro, lejos de reformarla, •laboraron una nueva Ley Fundarnental

que fue promulgada el 5 de febroro de 1917 con el título de -

"Constituci6n Pcl!tica de los Estados Unidos Mexicanos", en--

trandc en \'igcr el lo. de mayo drl propio afio, con excepci6n-

del articulado rolativo a las elecciones de los Supromos Fede

res Federales y do los Estados que tuvo inm•diata vigencia. -

Sobro el texto aprobado de los artículos 103 y 107 constitu--

cionales, (sin ton•arse en cuenta las reformas que so han pro- -

ducido posteriormente), estimamo~ necesarios lo~ siguientes •• 

comentarios: a) So reiteré la cperancia del amparo contra ac

tos de autoridades judiciales; b) El texto del artículo 103 -

es plenamente coincidente con su antecesor 101 de la Ccnstitu

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

(180) Carlos Are llano Garda, El Juicio de Amparo, -
~l~xico, 1983, pp. 125-127. 
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igual que le tutele de le constitucionalidad a tr8\'6s del al·. 

canee amplio que se di6 el artículo!~ constitucional¡ d) Se· 

conser\'6 el amparo en materia de juicios ci\'iles¡ e) Se repl· 

te la llamada "F6rmula de Otero" que confirma la relati\'idad • 

de las sentencias de arr.paro; f) Se t.;10 una distinci6n funda· 

mental entre lo que se llam6 amparo directo que procedía ante· 

la Suprema Corte de Justicia, únicamente en contra de senten· • 

eles definiti\'as dictadas en juicios civiles o penales, y el • 

amparo indirecto que se promo\'fa ante los Jueces de Distrito,· 

contra actos de autoridad<> distintos de la judicial, así como 

contra actos judiciales ejecutados fuera de juicio, despu6s de 

concluido 6ste, o bien dentro del juicio, cuando tuvieran so·· 

bre las personas o cosas una ejecuci6n de imposible repareci6n, 

e igualmente cuando el arrparo se pedía por un tercero e1trafio· 

al procedimiento, y cuando el amparo se solicitaba con funda·· 

mento en las fracciones ll )' lll del artículo 103 constitucio· 

nal: g) En materia de suspcnsi6n se fijan reglas diferencia·· 

les para la materia ch·il y penal¡ h) Se elimina la re\'isi6n. 

forzosa por la Suprema Corte de Justicia, d~ndosele a ~sta s6. 

lo inteT\'enci6n si Jos interesados acuden a el la, pues de otra 

manera, le sentencie del Juez de Distrito causer6 ejrcutoria~· 

i) Se establece la responsabiHdad de Ja autoridades responsa· 

bles, cuando habHndose concedido el arr.paro en fa\'or del quej.". 

so insistan en Ja repetici6r. del acto reclamado o bien, cuando 

traten de eludir el cumplimiento de esa sentencia, y en cuanto 

a los funcionarios del conocimiento de amparo, cuando conforme 

a la ley, deHendo hacerlo, no suspendan el acto reclamado. •• 

De esta forma, la Constituci6n de 19li Jegali:6 definiti\'amen· 
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. m. 
te el a~paro judicial estructurando su funcionamiento, situa·· 

ci6n que da lutar a qu•, por una parte, s• encauce al le&isla· 

dor ordinario sobr• el ••ntido de la ley retlamentaria que ••• 

emita, r por la otra, que cualquier transformaci6n del amparo. 

no se limite a la reforma de la ley secundaria, sino que re··· 

querir~ tattbl6n la modificacl6n de la disposici6n constitucio. 

na! correlativa. (lSJ ·lBZ) Debemos destacar que a diferencia • 

de la Constituci6n de 1857, nuestra Ler Suprema de lPli consir 

na, adeds de Jos derechos fundamentales del indi\·iduo, las • • 

llamadas garantías sociales, o sean, el conjunto de derechos • 

otorgados a determinadas clases sociales tendientes a mejorar· 

)' consolidar su sltuaci6n econ6mica, contenidos principalmente 

en los artículos 27 y 123 constitucionales. (1S 3l 

Cotr.o punto final referente a la Constituc.i6r, de 19li que· 

nos rite, destacamos la importancia que revisten en nuestro rf 

gimen jurídico sus artículos 103 r 107, ya que el primero est! 

blece la clase de contro\·erslas que conocerán r resol\'er~n los 

Tribunales de la federaci6n, )' el setundo, precisando las ca·· 

racter!sticas fundamentales del juicio de amparo, fija las ba· 

ses sobre las cuales se suj•tarán los proc•dimientos y formas· 

del orden jurfdico que determine la l•r reglam•ntaria. 

(181) Carlos Arellano Garda, El Juicio d• Amparo, • 
México, 1963, pp. 140·U2, 145·146. 

(lB2) Alfonso )>oriega, lecciones de Amparo, •lfxico, 
lPSO, pp. 110 y 112. 

(183) l&nacio Burgoa, El Juicio de Amparo, •léxico, • 

1983. pp. 130·131. 



- 125 -

VIII. TRASCENDEl\CIA IHERMClOliAL DE l\UESTRA JliSTJTUCION 
DE AMPARO. 

El juicio de amparo mexicano ha trascendido fuera dr nue! 

tras fronteras, al observarse en iI un instrumento constituci~ 

na! que pretende y locra obtener una efecth·a protección de •• 

los derechos fundau.entales del individuo, y en forma tal que • 

las declaraciones constitucionales correspondientes no signifl 

quen un mero ideal. Así tenemos que el primer país que adopta 

nuestro juicio de omparo es la Repúblka de El Sal\'ador, en el 

ano de 1886, situiindole despufs: Nicaragua, sin desechar su • 

habeas corpus, en 1893; Honduras, en 1894; Guatemala, en 1921; 

Espafta, en Ja Constituci6n de la República Espaftola de 1931; 

Brasil, en 1934, ratificándolo en sus Constituciones de 1946 y 

1967; Panamá, en 1941; Costa Rica, en su Constituci6n de 1949; 

Arcentina, en 1957, plasmándolo normativamente en su Ley l>acio 

nal de Amparo de 18 de octuhre de 1966; Venezuela, en 1961; y

Bolivia, Ecuador y Paraguay, en 1967, Por otro lado, tambifn· 

en los Organisu.os lnternacionales se propone a sus Estados 

u.iembros el juicio constitucional mexicano, pero con las modi· 

ficaclones necesarias tomando tn cuenta e los pa!ses sin Cons

tituci6n escrita, como por ejemplo Inglaterra y Australia, o 

bien, por el respeto a sus propias tradiciones jurídicas que 

exigen un recurso que se df no s6lo contra actos de autoridad, 

sino tambiin contra actos de particulares. De lo expresado •· 

podemos apuntar lo siguiente: a) En Ja JX Conferencia Paname· 

ricana de Bogod (O.E.A.), celebrada del 30 de mano al 2 de· 

u.ayo de 194E, se formul6 la "Declaraci6n Americana de los lle·· 
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rechos y Deberes del Hombre", entre cuyos artículos destaca 

el X\'111 que disponía que "Toda persona puede ocurrir a Jos 

tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe dis· 

poner de un procedimiento sencillo}' breve por el cual Ja ju_! 

ticia Jo ampare contra actos de Ja autoridad que violen, en • 

perjuicio suyo, alguno de Jos derechos fundamentales consagr! 

dos constitucionalmente"; b) La Asamblea General ele las lia·

ciones Unidas (O.~.U.), celebrada en París el 10 de diciembre 

de 1948, proclam6 Ja "Declaración Universal de Derechos del • 

Hombre" que •n su artículo So. d•da que "Toda persona tiene

derecho a un recurso efecti\'0 1 ante los tribunales nacionales 

competentes, que Ja ampare contra actos que viol•n sus dere·• 

ches fundamentales reconocidos por Ja Constituci6r. o por la -

ley"; c) La "Comisi6n de los Derechos del Hon,bre" celebrada

en Lake Success, E.U.A., en el afio de 1949, declaraba en su -

artículo 2, párrafo 2, que "Las Altas Partes contratantes se· 

comprometen a asegurar a todo individuo cuyos derechos y Ji-· 

bertades definidos en el presente Pacto hubieren sido viola-

dos• un recurso efectivo ante las jurisdicciones nacionales -

competentes, aun cuando Is violaci6n hubiere sido cometida ·• 

por personas que actuasen en ejercicio de funciones oficiales''; 

d) La "Connnci6n Europea para la Protecci6n de los Derechos

Humanos y Libertad<> Fundamentales", celebrada en F.o~• el 4 · 

de noviembre de 1950, instituy6 ~•dlante preceptos dos orga·

nismos 1 1 a 11 Comi si 6n Eurorea de los Derechos Hut<anos 11 y la - -

"Corte Europea dr los Derechos Hun:anos 11
1 para asecurar la ob· 

servancia de los derechos fundamentales consagrados en ella,

tutela que tamhi6n se extendi6 a los derechos establecidos en 
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el Protocolo Adicional de 20 de marzo de 1952, suscrito en Ps· 

r!s, especificAndose además en el artículo 25 de la referida • 

Convenc!6n de Roms, la fscultsd dr las personas de acudir di·· 

rectamente ante l• Comisi6n cread• par• impugnar el acto viol! 

torio, reclamación que despu~s llegaría hasta la Corte. Todo· 

lo anterior pone en relieve lo positivo y prestigioso de nues· 

tro juicio de amparo.ClB4·lES·lB 6) 

IX. LAS DlVERSAS LEYES REGLAMEKTARIAS DEl AllPARO. 

Por cuanto a las distintas leyes regls~entarias que sobre 

el juicio de amparo se han expedido, no explicaremos todas sus 

derivaciones y aspectos procesales por exceder con ello los lf 

mi te!' de este trabajo, aun en el supuesto dr hacerlo somt>rame!!_ 

te. Por ello y da¿o el tema que hemos abordado en el mismo, 

solamente nos referiremos a la transfor~ac!6n que ha sufrido 

la figura relativa a la suspensi6n del acto reclamado en esos-

diversos cuerpos le&ales, iniciando con aquellos que se dieron 

en la época anterior a Is Constitución de lE57 y que quedaron· 

como meros proyectos, hasta culminar con la Ler de Amparo \'i· • 

gente sobro la cual haremos una bredsims referencia, ya q~e · 

lo conducentr a la suspensión del acto reclamado que se conti! 

ne en la misma, será tratado en el capítulo quinto de esta te· 

(184) Juventino \', Castro, Hacia el Amparo Evoluciona· 
do, !léxico, 1971, pp. 19·23. 

(185) Héctor Fi> Za1'udio, Fl Juicio de Al'lparo, !!éxico, 
1964, p. 377. 

(186) Héctor Fi> Zair.u¿io, \'einticincc afios de evolución 
de la Justicia Constitucional, B40·H65, !léxico, 
196E, pp. 159·160. 
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sis. Expresado lo anterior, pasaremos a abordar las leyes en 

cuesti6n. 

1) "Proyecto de Ley de Amparo": Sometido a Ja considera· 

ci6n de Ja Cámara de Diputados el 3 de febrero de H49 por \'i • 

cente Romero, no fue aprobado, y como se ignora su contexto ·• 

ello nos impide hacer algún comentario.· 2) "Proyecto de Ley 

Reglamentaria del artículo 25 del Acta de Reformas de lR de •• 

mayo de 1847": Fue obra de Jos~ Urbano Fonseca, ~linistro de • 

Justicia y ~egocios [clesiásticos del Presidente V.ariano Aris· 

ta, y constando de 15 artículos se present6 en el mes de febr!'. 

ro de 1852 al Congreso de la Unión con Ja denominaci6n de "Ley 

Orgánica del artículo 25 del Acta de Reforcas", pero no lleg6-

a tener \'Ígencia, ya que pocos meses despu~s el gobierno de •• 

Arista fue sustituido por la última dictadura de Antonio l6pe: 

de Santa Anna¡ sin eMbargo, se destaca en ~u attfculc So. que· 

cuando la violaci6n de los derechos garanti:ados procediere -· 

del Poeer legislati\'o o Ejecutivo de algún Estado, si el inte· 

resado en ra:6n de Ja distancia no pudiera acudir a la Corte • 

de Justicia, podfa hacerlo ante el Tribunal de Circuito respe~ 

tivo, "quien otorgará momentáneamente el amparo si hallare fu!!. 

dado el ocurso", remitiendo su actuaci6n por correo a la Prim! 

ra Sala de la Corte para que resolviera definitinn,ente; a pe· 

sar de que esto no fue reglamentado debidamente en este Proye~ 

to, no lo priva de relevancia al vislurnhrarse un intente de T! 

guiar separadamente del juicio de amparo la cuestión relativa· 

a Ja suspensi6n del acto reclamado.· 3) ".!:!.L.Q!j;ánica ~e Pro· 
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cedimientos de los Tribunales d_!' la Fedcraci6n,.....s!!!..•xice el_ 

Artículo 102 de la Constituci6n Federal, para los Juicios de 

que habla el Artículo 101 de la misma": Compuesta de 31 

artículos, fue expedida el 26 de noviembre de 1861; en el ar·· 

t!culo 4o, sefialaba que el Juez de Distrito, en caso de que ·• 

fuera de urgencia notoria la suspensión del acto o providencie 

que motive la queja, la decreter!a desde luego bajo su respon· 

sabilldad; de esto deducimos que se otorgaba el Juez de Distri 

to amplio arbitrio para conceder de plano le suspensión del •f 

to reclamado, y de acuerdo con les circunstancias que hubiere· 

apreciado, pero dicha concesión no se declaraba en un inciden· 

te suscitado dentro del juicio de amparo, sino conforme e la · 

apreciación judicial unilateral,· 4) "Ley Orgánica Consti tu· 

cional sobre el Recurso de Amparo": Constando de 31 artículos, 

se dictó el 20 de enero de 1869; el artículo 3o, p'rrefo segu! 

do, determinaba que el jue: podía suspender pro\'ision&lmente 

el acto reclamado emanado de la ley o de la autoridad; en el · 

artículo So. se establecía que cuando el actor solicitase que· 

se suspendiera desde luego la ejecución de la ley o acto que • 

lo agraviaba, el juez, previo el informe de le autoridad ejec~ 

tora rendido dentro de \'einticuetro horas, correría traslado • 

al promotor fiscal pera que Jo e\·acuara en igual término, pero 

si hubiere urgencia notoria, el juez resolverla sobre la sus· 

pensión a la mayor brevedad y con solo el escrito del actor; 

el artículo 7o. sefiala que notificada la suspensi6n del acto 

reclamado a la autorid•cl, su ejecuci6n quedaba sujeta a las ·• 

mhmas regl•s de la falte de cumplimiento de la sentencia de · 

/ 
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amparo contenidas en los art!culos del IS al 22; contra la re·· 

solucl6n suspensional se admit!a el recurso de responsabilidad; 

además, la concesi6n de suspensi6n s61o se daba si el acto re·· 

clamado estaba comprendido en alguno de los casos de que habla· 

ba el art!culo lo. de la propia Ley, rs decir, aquellos en que· 

cualquier autoridad viole las garantl'.ss individuales, con excep_ 

ci6n de los que deriven de "negocios judiciales" contra lo~ 

cuales no procedía el amparo, situaci6n t'.íltima que prevenía el· 

numeral So. y que caus6 11-,uchas pol~micas al estimarse contra··· 

ria al espíritu de la fracci6n I del artículo 101 de le Consti· 

tuci6n que reg!a, pero la doctrina y sobre todo la jurisprudt•n· 

cia de la Supre~a Corte de Justicia, establecieron la inconsti· 

tucionalidad de aquel precepto y se siguieron admitiendo deman· 

das de amparo contra actos realizados en negocios judiciales; • 

y por cuanto a la responsabilidad del 6rgano jurisdiccional,·· 

se estatuye, entre otros casos, sobre "el decretar o no decretar la s1,;.spen .. 

si6n del acto reclamado".· S) "Ley Orgfoica de los artículos 

101 y 102 de la Constituci6r.": Con 83 numerales)' pron.ul¡:ada 

el 14 de diciembre de 1882, en sus artículos del 11 al l¡ con-· 

tiene prevenciones relativas a la ~uspensi6n prc\'ision&l ¡ al .... 

otorgamiento de fian:a cuando con su concesi6n se pudiera irro· 

gar perjuicios a un tercero; a los efectos de la suspensi6n 

consistentes en que el quejoso queda a disposici6n del Jue: de· 

Distrito en el lugar en que se encuentra, cuando se reclamen •• 

actos de privaci6n de libertad; a la suspensi6n inmediata cuan· 

do se trate de ejecuci6n de pena de muerte, destierro o de al·· 

gune de las penas prohibidas en la Constituci6n; a la suspen··· 
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si6n contra el l'ªtº de impuestos, multas y otras percepciones· 

en dinero, Ju cual se otorga mediante dep6sito; a la posibil! 

dad de revocaci6n del auto de suspensi6n que la haya concedido 

o decretar la que antes se hubiere negado, cuando exista moti· 

1•0 superveniente que justifique tal modificaci6n; y a la nece· 

sidad de que para conceder la suspensi6n sea de difícil repar! 

ci6n física, legal o moral el dafio que se cause al quejoso con 

la ejecuci6n del acto reclamado, adem&s de que no se origine • 

con ella perjuicio grave a la sociedad o al Estado. De lo 

apuntado, podemos 1firmar que no fue sino hasta esta ley de 

1882 cuando el legislador se preocupó por establecer reglas 

precisas con respecto de la suspensión que, con algunas modif! 

cae iones, son las que actualmente riEen. • 6) "Código de Proce· 

dimientos Federales" (6 de octubre de 1897): Al integrarse en 

un solo cuerpo legal todos los ordenamientos de índole edjeti· 

va federal, se insert6 entre sus disposiciones un capítulo es· 

pecial relativo al juicio de amparo, el cual era el VI del d · 

tulo ll, artículos 745 a 849, y por lo que hace a la suspen··· 

si6n del acto reclamado, contenía en sus artículos 783 a 798 • 

una reglamentaci6n que no difiere substancialmente de la ante· 

rior, pero sin embargo, fija modalidades sobre ella: tio cabe· 

la suspensi6n de actos negativos, defini~ndose como tales 

"aquellos en que la autoridad se niegue a hacer alguna cosa";· 

se establece con precisi6n la tramitaci6n separada del incide~ 

te de suspensi6n para no entorpecer al juicio principal, cuan· 

do se exige con la presentaci6n de la demanda una copia m6s ·• 

para las diligencias que han de ]]e1·arse a cabo en el inciden· 
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te que dar& principio prtcisamente con esa copia, )' unl~ndose

despuls al juicio. de amparo cuando este concluya¡ se insti tu)'e 

la suspensl6n de oficio para casos de pena de muerte, destie· • 

rro o algún otro prohibido por la Constituci6n Federal, en cu

yo supuesto el juez debe suspender el acto reclamado "sin tr&· 

mites ni demora alguna•, y al mismo tiempo se estable~e el pr~ 

cedimiento para la suspensi6n a solicitud del agraviado, medi"!! 

te la tramitaci6n del incidente respectivo, aunque todavía no

se prev~ nada sobre la audiencia incidental¡ y finalmente, tr! 

t'ndose de la negati\•a de suspensi6n, se contempla en el ar··· 

t!culo 791 una medida que estimamos antijurídica, pues sefiala

que si negada esta por el Juez de Distrito y contra su auto •• 

se interpusiera el recurso de revisi6n ante In Suprema Corte,· 

aqu~l lo comunicaría a la autoridad ejecutora para que manten

ga las cosas en el estado que guarden, hasta que el Cuerpo Co· 

le¡iado dicte resoluci6n, situaci6n esta que implica dar a la· 

re\·isi6n un efecto restitutorio que con su sola interposici6n

se produce, en cuanto que por ministerio de ley se opera la·· 

suspensi6r. que ya había sido negada y hasta en tanto lá Corte

resuelve, • 7) "C6di~o Federal de Procedimientos Ch·iles" 

(26 de diciembre de 1908): La reglamentaci6n que sobre sus··· 

pensi6n consigna este C6digo, no varía en mucho de las regul~

clones anteriores a pa1tir de 1882¡ sin embarg~, instaura ex·

presamcnte la clasificaci6n de la suspensi6~ del acto reclama

do al contemplar GUe ~sta puede proceder de oficio o a peti··· 

ci6n de parte (art. 708), de acuerdo con la naturaleza y efec· 

tos del acto impugnado (arts. 709 y 710), • 8) "Le)' Re E lamen--
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ta ria d• los ard ~~-l.Ql._L}.Q! E!_.!!_ fE._nsti_!.!!_!'i 6n hd!_!!!l". 

(18 de octubre de 1919): Integrada por l?S artículos, la me· 

teria de la suspensi6n se regulaba conjuntamente en un mismo. 

capítulo, tanto cuando se trataba de amparos directos como de 

indirectos; seguía los mismos lineamientos generales de la l~ 

gislaci6n anterior en cuanto a la normaci6n suspensional; por 

lo que hace a la substanciaci6n del incidente de suspensi6n • 

en el amparo indirecto, introducía la audiencia incidental en 

la que se recibía el informe previo d• la autoridad responsa· 

ble, y oyendo al quejoso, al Ag•nte del Ministerio Pdblico y. 

al colitigante o parte civil o tercero perjudicado, si en sus 

respectivos casos compar•cían, resolvía el Jue: de Distrito • 

si procedía o no la suspensi6n; y por cuanto a la recurribil! 

dad de la negaci6n o concesi6n de suspensi6n, operaba la rev! 

si6n ante la Suprema Corte de Justicia,· 9) "L•y Orgánica d~· 

los artículos .!.Q..3...r..!.Q.7.~!.ª.3'!!!.t.!!!'Ei6n Feder!!..!" (10 de • • 

enero de 1936): ~o abundaremos sobre la suspensi6n del acto· 

reclamado, pues como oportunamente se dijo, lo haremos en el· 

capítulo quinto de este trabajo, por lo que solamente destac!'. 

remos que este ordenamiento es de fecha 30 d• diciembre de ·· 

1935. entrando en vigor el mismo día de su publicación en el· 

Diario Oficial, esto es, el 10 de enero de 1936, y constando· 

su texto original de 211 artículos; posteriormente se cambi6· 

su denorninaci6n quedando co110 "Ley de Amparo Reglamentaria de 

los artículos 103 y 107 de la Constituci6n Política de los E~ 

tados Unido• Mexicanos", y adernás, ha sufrido mdltiples refor 
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mas y adiciones de bastante trasctndencia,1187-188-189-190) 

X. PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 
Y 104 DE LA CONSTITUCION FEDERAL, DE 8 DE AGOSTO -
DE 1917, 

Hemos dejado hasta la parte final el referir~os al ProyeE_ 

to de Ley de Amparo de 8 de agosto de 1917, sometido al Congr! 

so de la Uni6n por el Presidente de la Rep6blica, Venustiano -

Carranza, acompallado de una muy amplia Exposici6n de Motivos,

y por conducto del Subsecretario de Estado Encargado del Desp!!_ 

cho Interior, Lic. Manuel Aguirre Berlan¡a, aunque reconocemos 

que con ello alteramos el orden establecido al principio del -

inciso IX de este capítulo, pero por la interrogante que resu! 

ta de ese Proyecto se comprender6 el por qué de tal modifica·

ci6n. 

El Proyecto en cuesti6n fue publicado en diversos Diarios 

Oficiales)' con la si~uiente secuencia: D.O. de 27 dP oc!!!.E!!· 

de 1917: Exposici6n de Motivos.- O.O. de 29 de octubre: Con

cluye la Exposici6n de Motivos, inicidndose le inserci6n del • 

"Proyecto de Ley Reglamentaria de los artículos 103 )' 104 de • 

la Constituci6n Federal" de la que se incluyen los artículos 

lo. al 22.- n.o. de 30 de octubre: Artículos 23 al 34.- n.o. 

(187) Carlos Arellano Garda.- El Juicio de Amparo, • 
~léxico, 1983, pp. 122-124, 128-139, 146-150. 

(188) Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, México, --
1963, pp. 136-142, 704-707. 

(189) Romeo Le6n Orantes, El Juicio de Amparo, México, 
1951, pp. 29-47. 

(190) Alfonso Noriega, Lecciones de Amparo, México, -
1980, pp. 98-101, y 113. 
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de 31 de octubre: Artículos 35 al 47.· n.o. de lo. de noviem· 

bre: Artículos 48 al 69. • n.o. de de noviembre: Artículos • 

70 al 105.· D.O. de 5 do noviembro: Artículos 106 hasta el 

primer pfrrafo del 136.· D.O. do 6 de noviemhre: Termina la· 

publicaci6n del Proyecto con el segundo pfrrafo del artículo· 

136 hasta el 159, adem&s do tres artículos transitorios, y t! 

nienao el 8 de agosto de 1917 como fecha fina1.Cl 9ll 

En su Expos i ci6n de ~loti vos se dice que " .... , se ha prE_ 

curado conservar todo lo bueno de la legislaci6n anterior, CE_ 

rregir los defectos que se encontraron y adaptar los antiguos 

y nuevos elementos a las disposiciones consignadas en los ar· 

tículos 103 y 104 de Ja Constituci6n de 1917 y a las bases •• 

que la misma establece en el artículo 107". Por cuanto a sus 

características, destacamos que est& dividido en dos partes:· 

Título l, referente al Juicio de Amparo, artículos del lo. al 

129, y Título Il, relativo al recurso de sdplica, artículos 

del 130 al 159, dobiendo aclararse quo los numerales 147 al 

159 son de aplicaci6n para ambos supuestos. El capítulo Vl 

del Título l, regula la suspensi6n del acto reclamado en con· 

junto, es decir, tanto para Jos amparos directos (arts. 45, • 

46 y tiltima parte de le fracci6n ll del 47), como los indireE_ 

tos (arts. 47 al 63). Por lo dem&s, las ~nicas difer•ncias • 

que se observan con la LO)' anterior, consisten en que los ar· 

t!culos 52 y 53 detallan mejor los procedi1tientos que garant! 

zan los derechos de las partes. 

(191) Diario Oficial, Organo del Gol>ierno ConstituciE_ 
nal do los Estados Unidos Mexicanos, 5a. ~poca, 
Tomo \'JI, Ndms. 53·60. 
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Tomando en consider1ci6n que la primera l•Y de Amparo que 

tuvo vigencia emanada de la Constituci6n de 1917, fue la de 18 

de octubre de 1919, no deja de ser interesante el habernos re

ferido 1 est• Proyecto de Ley, Sin embargo y n:uy a nuestro p~ 

ser, las investigaciones que hemos hecho con respecto al dest! 

no del Proyecto han sido infructuosas, pero esperamos a futuro 

obtener resultados posith'os, 
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CAPITULO TERCERO 

LA LIBERTAD Y SUS CLASES 

Al tutelar nuestra instituci6n de amparo los derechos •• 

fundamentales del individuo, es por tanto, el instrumento pr~ 

tector de la libertad humana y tambi~n de toda la gama de de· 

rechos subjetivos p6blicos otorgados en su beneficio, Por 

ello, resulta indudable que nos ocupemos en este capítulo, 

1unque sea en forma breve, de lo relativo al concepto de "li· 

bert1d" y todas las derivaciones que el mismo encierra apile! 

das al hombre, 

Sentir la libertad en su manifestaci6n potencial de sob,!;_ 

ranía de la persona humana, es f'cil, pero definir tal conce~ 

to en toda su estructura, es difícil. La libertad se da en • 

la vida humana, específicamente y de un modo esencial. El •• 

mundo del ser humano esd lleno de alternativas íntimamente • 

ligadas sus estímulos biol6gicos, pero por encima de ellos-

estl su facultad de 1nteponer, representar y ordenar su con·· 

ducta en una especie de escala jerarquizada de valores, sien· 

do tal facultad la que hace ingresar a su conciencia al ele-

mento libertad. Por otra parte, como no sabemos el tiempo de 

duraci6n de nuestra vida, tenemos que elegir bajo la luz de 

la raz6n y de la voluntad, entre una serie de posibilidades 
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que coincidan con nuestras actitudes, con nuestro carkter, • 

con lo que somos )' lo que deseamos ser, todo ello, a trav~s 

de nuestras distintes edades, consistiendo dicha elección en

el ejercicio de nuestra ]jbertad. Sin embargo, este mundo de 

alternativas que implica la libertad, esta posibilidad de el! 

gir, esta facultad de obrar uionada y volitivamente, debe•! 

tar tutelada por el Derecho por ser condici6n necesaria para. 

que los hombres puedan convivir en armonía, tanto en sus rel.!!. 

ciones entre sí, como en sus relaciones con los poderes pÓbll 

cos. En fin, los seres humanos deben moverse libren.ente, ex

presnse, manifestarse )' actuar como a bien lo tuvieren, sin· 

m4s cortapisas que las establecidas en el orden jurídico. Cl 9Z) 

En sentido general, "libertad" es ausencia de obst6culos, 

como cuando se habla de libeHad de movimientos o de la caída 

libre de un cuerpo. Desde el punto de vista del hombre, li·· 

bertad es ls facultad natural del ser humano de obrar de una -

manera o de otra, )'de no obrar, por lo que es responsable de 

sus actos; o tambi~n, es el atributo que tienen los individuos 

pan reali:ar en forma deliberada un acto o conducta o, en su 

caso, para omitir la citada realiuci6n. Desde antiguo se ha 

entendido la libertad humana corno el sometimiento del hombre

a los dictados de la ra:6n, )' no a los de la pasi6n, siendo • 

por ello que la libnud supone un esfuerzo. Cl 93 l 

A travh de los tiempos, la idea de libertad ha tenido 

(192) Mariano Jim~ne: Huerta, Derecho Penal Mexicano, 
M~xico, 1984, Tomo lll, pp. 117-119, 

(193) lliccionBTio Enciclopldico Quillet, Buenos Aires, 
Argentina, 1968, Tomo V, p. H3, 
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distintas concepciones formuladas por pensadores repr.senuti

vos de variadas escuelas o doctrinas, Al ocuparnos de esto, •• 

lo haremos en forma muy breve, cuidando de no rebasar Jos lh•! 

tes de este trabajo ni des\'irtuar la temhica del mismo. 

Jacgues Bossuet (1627·1701), elocuente orador sagrado 

francls y representati1·0 del voJuntari smo, sostenía que le li · 

bertad es el ejercicio de la voluntad que se determina así mi! 

ma. Esta concepci6n resulta tia de su expresi6n: "Cuando mh • -

busco en mí mismo la raz6n que me dearmina, siento que no hay 

en 1\Í más ra:6n que ali sola 1·oluntad". Como ilustrativo debe· 

mes destocar que la doctrina del voluntarismo entiende a la l.!_ 

bertad como "libre arbitrio" o "libre albedrío", es decir, ce· 

me posibilidad concreta de que el hombre actúe independiente-· 

mente de la coacci6n exterior o de la fuerza de motivos y m6v.!_ 

les, o por el mayor peso de unas razones sobre otras, ya que • 

la volunud es precisamente la que decide, C194l 

Baruch de Spino:a (J632·U7?), fil6sofo intelectualista 

de or{gen judío portugués, nacido en Amsterdam, sostenía que • 

la libertad supone un esfuerzo, y es una conquista que ha de 

lograrse día a d!a para merecerla, Al exponer su doctrina de· 

"la salvaci6n por el conocimiento", sefialaba que el hombre se 

dice libre porque tiene conciencia de sus ectos, e ignora en -

cambio, sus causas necesarias; el hombre 1ct6a verdaderamente· 

cuando tiene ideas adecuadas; puede liberarse si busca lo ótil

a su conservaci6n, aquello por obra de lo cual es y puede rea,! 

(194) Diccionario Enciclop~dico Quillet, Buenos Aires, 
Argentina, 196E, Tomo Il, pp. 212-213; Tomo V, -
p. 413. 
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mente actuar, es decir, el bien que aumenta nuestra capacidad 

de actuar¡ el conocimiento de nosotros mismos es intuici6n, y. 

desde este conocimiento que jam&s puede dejar dt sor verdade· 

ro, se convierte en amor inteltetual a Dios,°' dtcir Liber·· 

tad, o sea, Pu interior. (l 95 l 

Johann Gottlieb Fichte (1762·1814), fil6sofo idralista • 

alemln, deda que "el ideal de la libertad no puede alcanur· 

se mediante el crecimiento de nuestra potencia material, sino 

por el esfuerzo 11oral que constituye no s61o un medio, sino • 

un fin absoluto en sí mis1110 y su campo de acci6n es infinito, 

resultando de fl la dominaci6n del espíritu sobre el universo". 

En las concepciones idealistas, "o se niega toda realidad o • 

se la supedita a la idea, considerdndola unas veces como man! 

festaci6n de ~sta o como producto del proceso creador en que

la idea consistiría". La palabra "idealismo" se us6 a partir 

del siglo XVII, por oposici6n al materialismo, y desde enton· 

ces se le ha empleado en 111uy diversas formas en doctrina> fi· 

los6ficas que, en algunos casos, no tienen semejanza entre sf. 

La escuela alemana es la que 111ls sistemh!camente ha desarro· 

llado una corriente idealista en el sentido de identificaci6n 

de ideas y realidad. (196) 

Georg ~·ilhem Friedrich Hegel (1770·1831), fll6sofo idea· 

lista alem&n, expresaba que "la verdadera libertad no puede 

consistir sino en la determinaci6n por sf mismo", y que "la 

(195) Diccionario Enciclop~dico Quillet, Buenos Aires, 
Argentina, 1968, Tomo VIII, pp. 109·111. 

(196) ldem, Tomo I\', p. 99¡ Tomo V, p. 413. 
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independencia !Ms alta del h"'1bre reside en reconocerse detenninado por Ja 

Idea absoluta". Ad!.'IMs, sosten!a que "el !lll!ldo de las cosas es el del ser 

en s!, que es lo que es, en tanto que el nundo del espfri tu es el del ser

para sí, en que cada ser tiene que hacerse a sí nüsmo". (197) 

Soren Aab)'e Kierlesaard (1613-1655), íiJ6sofo )' te6logo -

danés, vi6 en la libertad "la posibilidad que fundamenta todas 

las posibilidades", es decir, "la posibilidad antes de la pos.!_ 

bilidad". De su an,lisis del problema teológico sobre el pee! 

do de Ad~n. le lleva a la afirmación de que "la paradoja del -

pecado cometido por un inocente es Ja paradoja del hombre, ser 

que se define por sus posibilidades"; "al hombre alfo le es p~ 

sible, porque en él se da la posibilidad de la posibilidad, o 

sea, la libertad"; "la angustia de Adán en el pecado no es si

no la an~ustia de la libertad". fJ 9B) 

Henri Berrson (1859-1941), cuya filosofía era de inspira

ción espiritualista )' antiintelectualista, definía Ja libertad 

como el poder por el cual el fondo individual e inexpresable -

del ser se manifiesta )' se crea él mismo en sus actos. 

Concibe que Ja función del cerebro no es Ja de conservar re- -

cuerdos, sino la de elegir entre ellos, )'abunda que al pre-

sentarse Ja vida como una posibilidad de resolver problemas --

que ella misma se ha CTcado, el hombre con su instinto y gr! 

cias a su alto ~rado de inteligencia, los soluciona usando 

ese impulso vital capa> de penetrar la esencia misma de las 

(197) Diccionario Enciclopédico Quillet, Buenos Aires, 
Argentina, 196$, Tomo l\', pp. 505-507. 

(198) Jdem, Tomo\', p, 315. 
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cosas, es decir, mediante su intuici6n. La libertad es pues· 

para Bergson "la creaci6n del mundo del espíritu, que se dis· 

tingue del de Ja naturaleza".ll 99l 

~lartin Heidecger (1889 - ?), fil6sofo alemán y principal· 

figura de la corriente filos6fica contemporánea conocida corno 

11existencialismo", señalaba que "el hombre es un ser siempre .. 

amenazado, expuesto, y que C\1!\0 la existencia es un riesgo, el hombre es

angustia, pero ésta es la experiencia que le permite descubrir su propio· 

ser y la totalidad misma del ser": y agregaba que "en la an¡¡us

tia el hombre descubre que es posibilidad y, por tanto, libe! 

tad", y que la libertad "nos condena a no ser nunca seres ac.! 

hados, cumplidos, perfectos, raque no quedarnos nunca colma·· 

dos, y como el hombre es posibilidad y ésta se funda en la J.!_ 

bertad, resulta que la esencia de la verdad es la propia Ji·· 

bertad''. Heidegger va más allá en su análisis y llega a atr!_ 

huir libertad exclusivamente al hombre, siendo así corno afir· 

rna que "en Dios no hay libertad, porque la libertad exige una 

carencia que haya de colmarse; en la piedra, en lo.s animales, 

no hay carencia de nada, porque no hay en ellos libertad, en 

tanto que en el hombre hay libertad y carencia; a Dios nada 

Je es posible, pues es la perfección: a las piedras y a los 

animales tampoco les es posible nada, pues son igualmente pe! 

fecci6n, plenitud, en tanto que el hombre es posibilidad )' hay en él, Ji· 

bertad", (ZOO) 

Jiddu Krishnarnurti (l895 - ?) , fil6sofo )' místico indio, 

(l 99) 

(ZOO) 

Diccionario Enciclopédico Quil l et, Buenos Aires, 
Argentina, 1968, Tomo JJ, pp. 101-102; Torno V, -
p. 413, 
ldern, Torno JV, p. 505: Torno\', p. 413. 
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concibe 1 la libertad como "le hcul ted de actuar conforme el 

libre arbitrio y la 1cci6n concurrente del individuo en el m!, 

dio propicio para su dnenninaci6n". (20l) Krishnemurti con· 

cite e los hombres a resolver sus problemas, sin &ceptar aut~ 

rided o sistema de idees que no nazcan de lo íntimo de sus n! 

turalezas humanas. 

Todas hs diversas formas conceptuales de le libertad •• 

expuestas con anterioridad, tienen el Gnico prop6sito de que· 

tengamos, por lo 11enos, una breve noci6n de lo que se he en·· 

tendido por "liberud" a tuv's de los tiempos. 

La liberud humana en todos sus aspectos, debe estar re· 

guiada en su ejercicio de tal 11odo que llO existan choques en· 

tre unos y otros, pues le libertad )' la convivencia precisan· 

de un orden que a su vez reconozca las libertades fundamenta· 

les del hombre, y además, de una autoridad que actGe siempre • 

dentro de las normas que contemplen su ejercicio de poder. C202) 

La libertad exterior encuentra por todas partes límites· 

y obsdculos, y adem'5, varía segGn la esfera de acción en 

que se desarrolla la actividad humana, En forma especial, se 

encuentra subordinada 1 la idea general del nerecho )' partic~ 

larmente a las leyes positi\'as de cada pa!s. 

Las distintas clases de libertades que pueden distingui!. 

se las enunciare11os siguiendo un orden alíabltico, siendo es• 

(201) Fernando Miranda Ar teche, La esencia de !a Li • 
berud, Conferencia sus tentada en CuernB\'aca, 
Horelos, 1979, p. 18. 

(202) Idem, Conclusiones, pp. 1·11. 
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to con el prop6si to de que no se piense que unas sean mh im· 

portantes que otras, pues rstimamos que cada una encierra su· 

particular trascendencia. 

Libertad de amar: Es referida a las decisiones y emocio· 

nes sexuales de los seres humanos y a su plena aptitud y li·· 

' bre voluntad de mantener contactos o relaciones de esta clase, 

Tal libertad es facultad inherente al ser humano y nobil!simo 

atributo de su personalidad. Se exterioriu en el pleno seft_!! 

río que al individuo incu11be de 11antener relaciones amorosas· 

con quien bien le pareciere, de interrumpirlas libremente, de 

no tenerlas con quien no fuere de su agrado, o de abstenerse· 

temporal o permanentemente de toda relaci6n carnal. Esta li· 

bertad no s61o descansa en la libre \•oluntad, sino también en 

la capacidad ps!quica del individuo para v'lidamente manifes· 

tar dicha voluntad en orden a los indicados contactos o rela· 

cienes. <203 l 

Libertad de asociaci6n o reuni6n: Es el derecho pGblico· 

subjetivo que tiene el hombre de unirse o agruparse pacífica· 

mente con otros para cualquier objeto l!cito, sin que las • • 

asambleas o reuniones de que forme parte puedan ser disueltas 

por la autoridad. r2o4) Esta libertad implica no s6lo la posi_ 

bilidad de garantizar la simple reuni6n transitoria de perso

nas, sino que también permite que se agrupen en forma perma-

nente para constituir sindicatos, sociedades, asociaciones y· 

(203) Mariano Jiméne: Huerta, Derecho Penal Mexicano, 
México, 19B4, Tomo III, pp. 130 )' 222. 

(204) ldem, p, 307, 
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otras figuras similares. Las marchas de protesta y otras ma· 

nifestaciones populares esdn autorhadas, siempre y cuando - , 

no se profieran amenazas, no se haga uso de la violencia y -

los individuos no se presenten armados. (Art. 9o. Constituci~ 

nal), 

Lihertad de cambio o de comercio: Es la facultad que ti.!'. 

nen los individuos de comprar o vender, tanto en el interior

como en el exterior, sin ser sometidos a nglamentos restric

tivos, C205l El 1rt!culo 28 Constitucional establece la libre 

concurrencia y los e1sos de excepci6n, y a su vez, el artículo 

131 Constitucional se ocupa de los relativo al comercio exte· 

rior. 

Libert1d civil: Es el poder hacer, en la esfera de las -

relaciones que sostienen entre s! los individuos de un Estado 

todo lo que las leyes no prohiben, Significa la posibilidad· 

de elegir o de optar en las relaciones interpersonales surgi· 

das en la vida privada, siendo esta posibilidad atributo de -

la persona misma. Es consustancial a la esencia del hombre -

y presupuesto b4sico de la vida humana, 11anifesdndose en la· 

complejidad de relaciones inter-personas configuradas en un 

derecho privado de libertad que forja esta llamada libertad 

civil. C206l 

Libertad de comunicaci6n por correspondencia: Consiste-

(205) Diccionario Enciclop~dico Quillet, Euenos Aires, 
Ar~entina, 1968, Tomo V, p. 414, 

(206) Mariano Jim~nn Huerta, Derecho Penal Mexicano, 
M~xico, 1984, Tomo 111, pp. 127-128. 
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en el derecho público subjetivo que tiene el homl>re de que sus· 

cartas o comunicaciones confiadas a la circulaci6n por estafe·

tas no sean retenidas, ni su tráfico demorado, (207l La in\'io·· 

labilidad de la correspondencia significa el reconocimiento a-· 

la persona )' a su intimidad, ya que nadie tiene derecho a pene· 

trar en la misma sin el expreso consentimiento de aquélla. Así 

SE' pretere tanto al remitente como al receptor de esta corres--

pendencia. (Párrafo tercero del artículo 16 Constitucional). 

Libertad de conciencia: En términos generales, es la facu! 

tad del hombre de adoptar y manifestar creencias rel i~iosas sin 

ser coartado por la autoridad pública. Desde otro aspecto', es. 

el derecho público subjetivo que tiene todo ser huMano de prof~ 

sar la creencia religiosa que más le agrade. El artículo 24 •• 

Constitucional plasma el respeto a esta libertad. Por otra Pª! 

te, en su ardculo 130, la Con;tituci6n fija las bases para Ja. 

regulaci6n de la materia religiosa, las cuales son las si¡;uien· 

tes: a) Todas las religiones son iguales ante la ley, por lo •• 

que el Congreso no puede excluir a ninguna; b) ~o se reconoce· 

personalidad alguna a ninguna iglesia; c) Los ministros de los 

cultos deben ser me xi canos por nacimiento• no teniendo dt>rechos 

políticos, y además, su derecho a heredar está disminuido, ésto 

con el fin de evitar la concentraci6n de la propiedad en rnanos· 

de la iglesia a la que pertenecen. 

Libertad de culto: Es el derecho que Jos adeptos a las dis· 

tintas religiones tienen de practicar su culto y ensefiar su 

(207) Mariano Jiménez Huerta, Derecho Penal 1'.exicano, 
)léxico, 1984, Tol!lo 111, p. 307. 
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doctrina. Bajo otro punto de vista, "es el derecho pllblico su]! 

jetivo del ser humano de practicar las ceremonias, devociones o 

actos de su culto respectivo en los templos o en su domicilio 

particular". (20B) Las manifestaciones religiosa5 que signifi·· 

quen culto pllblico, deben realizarse siempre dentro de los tem· 

ples, pero no obstante ello, en la práctica muchas personas re! 

lizan exteriormente actos de culto, situaci6n que las autorida· 

des han aceptado a pesar de que se trata de infracciones a dis· 

posiciones administrativas. (Art. 24 Constitucional). 

Libertad de domicilio o de morada: Es el derecho pllblico • 

subjetivo que corresponde al ser humano de que su morada no sea 

inspeccionada por los representantes de la autoridad sin previo 

mandamiento judicial escrito, o visitado por las autoridades a~ 

ministrativas, excepto en este 6ltimo caso, de que traten de 

cerciorarse de que sean cumplidos los reglamentos sanitarios y· 

de polida, o de comprobar que se han acatado las disposiciones 

fiscales; esta libertad se establece en raz6n de que la habita· 

ci6n o apartamiento en que se mora materializa la !Jersonalidad-

del hombre, ya que en su recinto encuentra reposo en su trabajo, 

descanso en sus fati¡?as, paz en sus tormentos, refugio en sus -

luchas, consuelo en sus aflicciones, protecci6n para sus secre· 

tos, y seruridad y resguardo para sus pertenencias. C2o9J En •• 

virtud de que en el artículo 16 Constitucional se establece la· 

libertad de domicilio, estimamos necesario desprender de su con 

(208) Mariano Jiménez Huerta, Derecho Penal Mexicano, 
México, 1984, Tomo 111, p. 307. 

(209) ldem, pp. 129 y 307. 
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texto los siguientes comentarios: Para revisar el cumplimiento 

de las leyes se pueden practicar inspecciones en los domicilios 

de los particulares; si se trata de la investigaci6n de un del! 

to, se llama orden de cateo, y si se refiere al cumplimiento de 

disposiciones administrativas, se drnomina orden de visita dom! 

ciliaria, pero en ambos casos se requiere que el mandamiento se 

formule con los requisitos que seflala ol propio artículo 16 

Constitucional, y además, que se exprese el motivo de la dili-

gencia y a cuya conclusi6n se levantará una acta circunstancia

da que contenga todos los acontecimientos observados durante su 

desarrollo, acta que será firmada por los participantes, as! c~ 

mo por dos testigos. 

Libertad de dominio: Es reconocida a los particulares so-

bre bienes y aguas, en cuanto al derecho público subjetivo per

teneciente a sus titulares de no ser expropiados o afectados -

sin los requisitos o formalidades prescritas por la ley. l 2lO) 

(Art. 27 Constitucional). 

Libertad de ensefianza: Es el derecho de todo individuo a -

ensefiar, con tal de que satisfaga las condiciones de capacidad

y moralidad que la ley exige. El artículo 3o. Constitucional -

sellala al Estado las directrices que deben seguir en la educa-

ci6n que imparta, y también le da facultades para delegar en ., 

los particulares la ensefian:a, pero sie!llpr.~,_Y cuando se cumplan 

los fines constitucionales establecidos y los individuos se su

jeten a las leyes correspondientes. 

(210) Mariano Jiméne: Huerta, Derecho Penal Mexicano, 
México, 1984, Tomo IJI, p. 307. 
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Libertad física o personal: En un primer sentido significa 

el derecho de cada persona a no ser detenido o encarcelado, si· 

no en los casos previstos por la ley y se~6n las formas prescr.!_ 

tas por ésta, o mejor expresado, es el derecho público subjeti· 

vo que tiene el individuo de no ser detenido por la autoridad · 

ni por ella mantenido en prisi6n sino en los casos, formas y ·• 

términos establecidos en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 Con! 

titucionales. En un segundo sentido, más general, expresa el 

derecho de todo hombre a Ja posesi6n exclusiva de su persona, o 

también, el natural y esencial albedrío que el hombre tiene de· 

moverse y obrar. Debemos destacar que un primordial derecho p~ 

blico subjetivo del individuo frente a la autoridad en un Esta· 

do de Derecho, es el de que su libertad física o personal sea 

respetada y nunca restringida, salvo en los casos previamente 

establecidos en Ja Ley. <211 J En raz6n de que Jos artículos 14, 

16, 19, 20 y 21 de nuestra Ley Fundamental se refieren a la li· 

bertad personal en cuanto a diversos presupuestos, haremos los· 

siguientes comentarios: Art. 14: La libertad personal s6Jo pue· 

de ser restringida mediante los requisitos de juicio previo y • 

por delito señalado en Ja ley expedida con anterioridad al he·· 

cho, Hay necesidad de juicio previo, porque es imprescindible· 

que Jos posibles afectados expresen sus puntos de defensa y sean 

tornados en cuenta en el mismo, evitándose con ésto 1 a arbitra· . 

riedad, y a la vez, darse satisfacci6n a Ja "garantía de audie!)_ 

cia". La circunstancia de que las leyes se publiquen hacia el· 

futuro y que sean claras para que las situaciones que los .part! 

( 211) ~la ria no Jiménez Huerta, Derecho Penal ~lex i cano, 
México, 1984, Tomo 111, pp. 129, 307·309. 
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culares realüan se amolden perfectamente al contenido de las • 

mismas, significa una seguridad para todos y conducen a la plf. 

na legalidad de los actos de la autoridad. En el caso de.deli· 

tos, las leyes deben ser perfectamente aplicables a los hechos· 

concretos, ya que si faltare el más mínimo de los requisitos, 

las personas no estarían comprendidas dentro de tales leyes.· 

Art. 16: Para que una persona pueda ser detenida por supuesto 

delito, el jue> competente tendrá que formular por escrito Ja 

orden respectiva, fundada y motivada, ya que la ley lo faculta· 

para ello, pero es necesario quP exista una previa denuncia, -

acusación o querella, y que los hechos que se mencionan tengan

plena identificaci6n con los elementos que sefiala la ley para • 

que se configure el delito, y además, que esos casos concretos· 

estén sancionados con pena corporal. Ahora bien, cuando se tr.'!_ 

ta de flarrante delito, cualquier persona puede detener al deli!! 

cuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposici6n· 

de Ja autoridad más pr6xima. Así también, cuando se trate de • 

delitos perseguibles de oficio y no habiendo en el Jugar ningu· 

na autoridad judicial, la autoridad administrativa y bajo su •• 

más estricta responsabilidad, podrá decretar la detenci6n del • 

inculpado y remitirlo en un término inmediato a la autoridad i!! 

dicial.· Art. 19: La detenci6n de una persona no podrá ser supf. 

rior a tres días, sin que el juez formule un auto de formal pr~. 

si6n, contándose los tres días a partir de que este funcionario 

recibe al detenido. El auto de formal prisi6n debe expresar •• 

el delito que se impute al acusado; los elementos bajo los cua· 

les el juez desprende la posible realizaci6n de aquél; el lugar, 
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tiempo y circunstancias de ejecución; y los datos que arroje la 

averiguación previa, los cuales deben ser bastantes para la com 

probación del cuerpo del delito y hacer probable la presunta •• 

responsabilidad del inculpado.· ~: Desarrolla los linea· 

mientos que deben cumplirse en los juicios de orden cdminal, • 

destadndose la posibj]idad de que las personas puedan ser ]jb,;_ 

radas durante el tiempo que dure el proceso, siempre que lo so

J;citen, otorguen fian:a o caución, y que el delito que se les· 

impute no sea sancionado con pena que en su tErmino medio ari t

mético exceda de cinco anos de prisión; además, el acusado no • 

podrá ser compelido a declarar en su contra, y se le hará saber 

dentro del término de cuarenta y ocho horas el nombre de su acu 

sador y la naturaleza y causa de su acusaci6n, con el propósito 

de que conozca el hecho punible que se le atribuye y pueda con· 

ello rendjr su declaración preparatoria en ese acto.· Art. Zl: 

Precisa la atribución propia )' exclusi\•a de la autoridad judi· • 

cial para imponer las penas que correspondan. Por otra parte, • 

faculta a la autoridad administrativa para sancionar a quienes· 

contravengan los reglamentos gubernativos y de policía, median· 

te la aplicación de multa o arresto hasta por treinta y seis h!?_ 

ras, pudiendo permutarse la multa por arresto que en ningún ca· 

so exceder' de treinta y seis horas, con ti tuyendo ese arresto -

otra forma de prl\•aci6n de la libertad personal distinta de las 

ya citadas cuando comentamos el artículo 16 Constitucional. C!?_ 

mo colorario de las apreciaciones que hemos hecho de los precel'. 

tos Constitucionales citados y referidos a la libertad personal, 

destacaremos que la fracción XVIII del artículo JOi Constituci!?_ 



- 152 -

na! sefiala Ja facultad de los alcaides y carceleros de poner en 

Ji bertad al detenido que, \'encido el thmino de setenta y dos • 

horas, no hubieren recibido Ja copia del auto de formal prisión 

decretado por el juez que lo tenga a su disposición, pre\'ia 11! 

mada de atención sobre el particular a dicho funcionario, libe

ración que realizar~n si después de tres horas de fenecido el -

término constitucional no reciben Ja constancia del auto en cue_! 

ti6n. Así también, esta fracci6n a comentario establece Ja obl.!_ 

gación del que realice una aprehensión de poner al detenido, •• 

dentro de las \'einticuatro horas siguientes, a disposición de • 

su juez, pero si Ja aprehensión se verificó fuera del Jugar de· 

residencia de Ja autoridad judicial, entonces se agregará a di

cho término el tiempo suficiente en relación a Ja distancia que 

hubiere. En Jos dos casos que mencionamos se contempla Ja con· 

signación, por una parte, de Jos infractores del artículo 19, -

en su caso, y por Ja otra, de Jos que infrinjan lo dispuesto en 

la susodicha fracción X\'111 del artículo 107 Constitucional. 

Libertad jurídica: Es la suma de atributos que integran Ja 

libre personalidad moral del individuo, así como también su de

recho a ejercitar, con irrestricto imperio, Jos derechos y ga·· 

rantías que en su favor establece Ja Ley Fundamental. f212 l 

Libertad de manifestaci6n de pensamiento: Es la facultad 

de manifestar con total independencia Ja propia opinión en toda 

clase de materias. En otra acepción, es el derecho público sub 

jetivo que al ser humano asiste de que la expresión de sus ideas 

(212) Mariano Jiménez Huerta, Derecho Penal ~:exicano, 
México, 1984, Tomo 111, p. 129. 
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no sea objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

(Zl3) Al garantizar el artículo 60. Constitucional la libertad· 

de expresi6n y la de información, significa que las personas •• 

pueden manifestar sus ideas con libertad, siempre y cuando no • 

se perjudique a la sociedad¡ al mismo tiempo el indi\'iduo tiene 

derecho a estar enterado de todos los pormenores que suceden en· 

la colectiYidad, y no se considera correcto ocultar la verdad -

de algunos hechos de interés general. Esta libertad permite •• 

que las personas manifiesten ideas contrarias a las de la auto· 

ridad o del comdn de la pohlaci6n, pero no autoriza a alterar -

el orden por medios violentos, ni invitar a la rebeli6n para •• 

cambiar sistemas de gobierno. 

Libertad natural: Generalmente se define como el poder que 

el hombre posee natural e independientemente de todo estado so· 

cial, para emplear sus facultades en hacer lo que le place. Pe 

ro como es imposible concebir al hombre sin la sociedad, es evi 

dente que esta definici6n no podría aplicarse a ninguna reali·· 

dad, La libertad natural es, pues, una abstracción, y para el· 

hombre existe sólo la libertad social. Sin embargo, si llega-

mos a un acuerdo sobre la significación racional que cabe atri

buir a la palabra "natural", podemos decir que la libertad na· 

trual es aquella que el hombre, cualquiera que sea la condici6n 

en que se encuentre, necesita para sus fines morales, r de ·1a .. 

que no podría ser despojado sin perder su dignidad. ( 214 ) 

(213) Mariano Jiménez Huerta, Derecho Penal Hexicano, 
México, 1984, Tomo Jll, p. 307. 

(214) Diccionario Enclclopédico Quillet, Buenos Aires, 
Argentina, 1968, Tomo\', p. 414. 
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Libertad de petici6n: Es el derecho público subjetivo del-

individuo de obtener acuerdo escrito de Ja autoridad a quien se 

haya dirigido, así como de que se le haga saber el acuerdo en 

breve tiempo.1 215 ) El artículo Bo. Constitucional sefiala que a 

toda petici6n que formulen los particulares a las autoridades 

se debe contestar, siempre )' cuando sea redactada en forma pac! 

fica y respetuosa, y que en materia po!Ítica, s6lo incumbe este 

derecho a los ciudadanos de la República. A dicha petici6n te!!. 

drá que recaer un acuerdo escrito de la autoridad, quien Jo ha· 

rá del conocimiento del peticionario en breve término. En ale!! 

nos casos, dicho término ha sido regulado en leyes ordinarias,

pero cuando ésto no sucede, el particular se ve obligado a acu· 

dir a los tribunales para exi~ir una respuesta. Por ello, est,!. 

mames que en nuestra propia Constitución sería recomendable que 

se mencionara un plazo máximo, ello con el propósito de que las 

autoridades se sujetaran al mismo. 

Libertad política: Este término lo podemos tomar en dos -

sentidos. El primero se emplea al hablar de la relaciones de 

un país con otros, para designar su autonomía e independencia 

con respecto de éstos. En el segundo sentido, se aolica a los

ciudadanos de cada Estado en relación con la intervención más • 

o menos grande, de acuerdo con la Constitución de su país, que. 

tienen en los asuntos p6bl leos. Esto quiere decir que el hom-

bre, en un Estado de Derecho, tiene la posibilidad de ejercer 

con trascendencia política una esfera de actividades públicas 

que colinda con aquella otra en que se mueve la autoridad para-

(215) ~lariano Jiménez Huerta, Derecho Penal Mexicano, 
México, 1964, Tomo lll, p. 30i, 
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la consecuci6n del bien general, individual y colectivo, único 

fin que legitima su poder. (2! 6) Es a través del ejercicio de· 

esta libertad como el hombre establece sus relaciones con los· 

poderes públicos. As! tambi6n, podemos considerar a esta cla· 

se de libertad como una prerrogativa de los ciudadanos a ejer· 

cer sus derechos a ser electos }' ele~ir a sus representantes. 

Libertad de prensa: Es el derecho de manifestar el propio 

pensamiento por escrito o por medio de la imprenta. Bajo otro 

aspecto, es el derecho público subjetivo del individuo de que. 

no se viole su prerrogativa de escribiT )'publicar escritos s~ 

bu cualquier materia. Esta libeTtad consagrada en el articulo 

?o. Constitucional está vinculada con la de expresi6n, forman· 

do ambas los pilares de la libre comunicaci6n de las ideas. 

Los límites de la libertad de prensa son el respeto a la vida 

privada, a la moral)' a la paz pública. Un aspecto interesan· 

te es la posibilidad de respuesta en los casos de informaci6n· 

equivocada o de que la misma genere problemas a la sociedad, -

por lo que siendo muy grande el auditorio afectado, en su caso, 

seda difícil que se le garantizara la conecci6n del error, -

por lo cual y para ese fin, se aprovecha el mismo canal de in· 

formación. 

Libertad psíquica: En sentido general, es aquella que de· 

viene cuando no existe ninguna necesidad interna producida por 

el temor, el miedo, o por expresiones o acciones conminatorias 

de un futuro mal que impulsan a la acci6n concreta. En sentí· 

(216) Diccionario Enciclop~dico Quillet, Buenos Aires, 
Argentina, 1968, Tomo V, p. 414. 
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do estricto, es el derecho público subjetivo que tiene el indi

\'iduo de no ser violentado por Ja autoridad pública, en ocasi6n 

de las diligencias que con él practique en ejercicio de sus fu!! 

ciones.( 217 ) En ambos supuestos se abarca Ja tranquilidad ps!

quica y Ja potencial facultad de obrar libremente, en cuanto a

Jos estados psicol6gicos inherentes al hombre. (Arts. 19 párr! 

fo tercero, 20 fracci6n IJ, y 22, Constitucionales). 

Libertad de secreto: Es el interés vital del ser humano •• 

de que permanezcan ocultos aquellos hechos o actos de su \'ida • 

prjvada que por su naturaleza, circunstancias o su deseo, no d! 

ban ser conocidos, contemplando también su derecho de informar

a otro reservadamente y por escrito todo Jo que a bien Je pare

ciere, y de que ;us comunicaciones y mer,sajes no sean intercepta

dos ni queden intransferibles. En otro aspecto más general, es Ja -

facultad del hombre y de los entes jurídicos, de ocultar y opo

nerse a que se propaguen los hechos o actos de su vida priva da-

o negocial que por su naturale:a, sus circunstancias o sus de-· 

Sl"O!' no deben ser conocidos, y que yacen en el fondo dr esa in-

timidad personal o comercial conocida con el nombre del ·~rea -

de Jos secretos", cuyo contenido se integra precisamente por --

esos actos, hechos o cosas que, por voluntad del ser o ente a -

cuya intimidad directamente afoctan, no deben ser conocidos más 

que por Ja persona o círculo reducido de indil'iduos a quienes -

incumbe el deber de en secreto guardarlos.(216 ) 

(217) Mariano Jimén.: Huerta, Derecho Penal Mexicano, 
México, 1984, Tomo 111, pp. 129 )' 305. 

(218) ldem, pp. 129 y 185. 



- 157 -

Libertad de trabaio: Consiste en el derecho de cada ser hu

mano de elegir el tipo de trabajo que le con\•enga y de ejercer - , 

su industria sin ninguna clase de trabas. Dicho en otra forma,

es el derecho pdblico subjetivo que compete al individuo de ded! 

carse a la profesi6n, industria, comercio o trabajo que estime • 

conveniente, y de abstenerse de prestar trabajos personales sin

la justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento. Esto Gltimo, 

en cuanto a no ser afectado por acciones que lo compelen a labo· 

rar o servir sin la retribuci6n debida y sin su propia voluntad. 

El artículo So. Constitucional garantiza en todos sus aspectos -

la libertad de trabajo de los indi\•iduos, pero sin embargo la V.!'_ 

da cuando exista deterrninaci6n judicial, se ataquen derechos de -

terceros, o por resoluci6n gubernati\•a dictada en los términos -

que marque la ley. (Zl 9J 

libertad de trAnsito: Es el derecho pdblico subjetivo que 

tiene el indh•iduo para entrar en la Rep6blica Mexicana, salir 

de ella o \•iajar por su territorio, así como para mudar de resi· 

dencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoco!!. 

dueto u otro requisito semejante. Cualquier persona puede circ!! 

lar libremente por el territorio nacional sin necesidad de docu-

mentaci6n alguna; sin embargo, se establecen limitaciones para • 

esta libertad en los casos que impongan las leyes de ernigraci6n, 

inrnigrac'i6n )' salubridad general, o sobre extranjeros pernicio-

sos residentes en el país 1 as! como en los supuestos de respons! 

bilidad criminal o civil. (Art. 11 Constitucional). 

(219) ~lariano Jirnéne: Huerta, Derecho Penal Mexicano, 
México, 1984, Torno lll, pp, 129 y 306. 
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Hemos referido brevemente varias libertades que contemplan 

aspectos diversos. Todas ellas, como ya expresamos, llevan im·• 

pl !cita la importancia que a cada una compete, estando en su ma 

yoría contempladas por nuestra Ley Suprema, Es probable que ha 

yamos omitido destacar algunas otras clases de libertades, pero 

creemcs qi;e las que ocuparon nuestra atenci6n y referidas a la

persona humana, son de indiscutible trascedencia, dicho esto, -

sin demeritar el valor de aquellas que no fueron materia de 

nuestro comentario. 
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CAPITULO CUARTO 

CONCEPTOS GENERALES Et\ EL JUICIO DE AMPARO 

Al estimarse necesario que analicemos algunos conceptos • 

¡enerales contenidos en el juicio de amparo, hemos de hacerlo· 

hjo sus aspectos esenciales y procurando evitar le omisi6n de 

lo que sea fundamental, dado que su tratamiento en particular, 

en algunos c1Sos, resultaría 11uy extenso y complejo. 

I. CONCEPTO DEL JUICIO DE AMPARO. 

"El amparo mexicano es la insti tuci6n jur!dica por la que 

una persona física o 11oral, denominada quejoso, ejercita el d!, 

recho de acci6n ante un 6rgano jurisdiccional !rderal o local, 

para reclamar de un 6rgano drl Estado, federal, local o munici_ 

pal, denominado autoridad ruponsable, un acto o ley qur, o! • 

citado quejoso, estima vulnera las garantías individuales o el 

rfgi11rn do distribuci6n competencia! entre Federaci6n y Esta·· 

dos, para qur so le res ti tuya o manten,a en el 'oce de sus pr!_ 

suntos derechos''. C22ºl 

Desglosando la anterior definición obtenemos lo siguiente: 

a) Instituci6n jurídica: Siendo esta el conjunto de rela

ciones jurídicas unificadas con vista • una finalidad cm, el 

(220) Carlos Are llano Garda, El Juicio de Amparo, • 
Mlxico, 1983, pp. 315·317. 
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amparo es una instHuci6n jurfdica porque está concebido y re· 

glamentado por numerosas normas jurfdicas constitucionales y 

ordinarias que se vinculan entre s!, por una finalidad com1ln 

que es tutelar el gobernado frente a Jos actos presuntivamente 

vulneratorios de la autoridad federal, local o municipal. 

b) Queioso: En todo amparo resulta esencial la presencia· 

de un sujeto actor titular de la acci6n de amparo. 

c) Derecho de acci6n: Es la forma de reali:aci6n de la tu· 

tela de la constitucionalidad y legalidad de los actos de auto· 

ridad. 

d) Organo jurisdiccional federal o local: En el juicio de· 

amparo el 6rgano de control es, normalmente, el Poder Judicial. 

de la Federaci6n, pero en forma excepcional, hay la interven··· 

ci6n de 6rgano local en competencia concurrente o auxiliar. 

e) Autoridad responsable: Es la presunta reali<adora de Jo 

que se reclama en el juicio de amparo. 

f) Acto reclamad.o: Es lo que se imputa presuntivamente a • 

la autoridad responsable, que puede consistir en un acto en se!!. 

tido estricto o en una ley. esta ~ltima, por cuanto a la garan· 

tfa de legalidad que establecen los articulas 14 y 16 Constitu· 

cionales. 

g) Vulneraci6n de garantias individuales o del sistema de· 

distribución competencial: Esta vulneraci6n presunta imputada • 

se apega en su materia a lo previsto por los art!culos 103 ConJt. 
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titucional y lo. de la Ley de Amparo. Decimos ·~resunta", por· 

que el quejoso estima que el acto o ley reclamados vulnera ga·· • 

rantias individuales o el sistema de distribuci6n competencial, 

pero no esU demostrado y tendrá que hacerse a lo largo del ju.!_ 

cio de amparo. 

h) Restituci6n o mantenimierrto en el goce de sus presuntos 

derechos: Esta expresi6n conlleva al principio de relatividad • 

de la sentencia prescrito en la fracci6n 11 del artfculo 107 •• 

Constitucional y 7 6 de 1 a Le)' de Amparo. Ahora bien, decimos • 

"presuntos derechos", porque e 1 quejoso puede promover el ampa· 

ro )' no obtener resoluci6n favorable, y en este supuesto, hubo. 

juicio pero no fallo positivo. 

11. F!SALlDAD DEL JUICIO DE AMPARO. 

El juicio de amparo tiene como finalidad proteger a la per

sona, ya sea fisica o moral, en el goce de sus derechos constit~ 

cionales contra actos de cualquier autoridad que los vulnere. 

Dicha finalidad se deriva principalmente de los articules 103 

Constitucional y lo. de la Ley de Amparo, de los cuales podemos-

colegir que, por una parte, tutela al gobernado contra actos o • 

leyes de la autoridad de la Federaci6n, Estados o Municipios, que 

violen sus garantías indiYiduales, y por la otra, los protege 

contra actos o leyes de autoridad federal o local que excedan de 

sus límites competenciales en su perjuicio. Sin embargo )' dado 

el alcance que comprende la garantia de legalidad que consagran· 

los art!culos 14 y 16 Constitucionales, se extiende la finalidad 
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del juicio de amparo a Ja protecci6n de toda Ja Constituci6n y 

de toda Ja ley a la que deben apegarse las autoridades federa

les, locales o municipales.IZZl) Por lo que hace a Jos dere -

ches politices del gobernado, la extensi6n tutelar no lo~ abar 

ca, como lo ha determinado jurisprudencialmente la Suprema Cor 

te de Justicia de la Naci6n(ZZZ) cuando dice que "La violaci6n 

de los derechos politices no da lugar al juicio de amparo, por 

que no se trata de garant!as indivHuales". 

Por cuanto al principio de legalidad que establecen los -

art!culos 14 y 16 Constitucionales, solamente comentaremos Jo· 

siguiente: a) No debemos confundir la garant!a de legalidad -· 

que preconiza el articulo 14 con la que encierra el artículo -

16; b) El principio de legalidad contemplado en el numeral 14 

consiste en que el acto de Ja autoridad debe ajustarse a los -

mandatos de la ley, de manera que si su actuaci6n se aparta de 

Ja esencia o del espíritu de los ordenamientos jur!dicos, pue

de ser impugnada justamente por haberse violado ese principio

de legalidad; c) En el articulo 16, su principio de legalidad 

se refiere a una molestia que indebidamente se cause en Ja - -

''persona 1 familia, domicilio, papeles o posesiones", lo que no 

implica p~rdida de esos derechos a Jos cuales se contrae el ar· 

tfculo 14 cuando dice 11 
•• •• privado de", y por otra parte, el 

precepto 16 permite que esas molestias puedan realizarse por la 

(221) Carlos Arellano Garda, El Juicio de Amparo, Mé· 
xico, 1983, pp. 299, 301, 307. 

(ZZZ) Apéndice al Semanario Judicial de la Federaci6n, 
Tesis de Ejecutorias, 1917-1975, Séptima Epoca, 
Octal'a Parte, Jurisprudencia Comlin al Pleno y a 
las Salas, Tesis 87, p. 145. 
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autoridad, siempre que sea competente, es decir, que conforme· 

a la ley tenga las atribuciones necesarias para ordenar, pero· 

en el supuesto de que fuera competente, no podrá inferir esas. 

molestias si no es con fundamento legal y con la motivaci6n •• 

necesarios: d) Por cuanto al fundamento y motivaci6n expresa

dos, el primero debernos descansarlo necesariamente en un pre·. 

cepto legal que faculte a Ja autoridad para actuar en determi· 

nado sentido, y la segunda la entendemos como Ja reali:aci6n • 

de un hecho que satisface Ja hip6tesis de la ley, es decir, •• 

que ese hecho constituye la causa que justifica la aplicaci6n· 

del mandato legal, o sea, Ja reali:aci6n objetiva de la hip6t~ 

sis prevista por la ley, que hace posible la aplicaci6n de la· 

misma. cn3J 

JJJ. OBJETO DEL JUICIO DE AMPARO. 

El objeto del juicio de amparo es el acto reclamado que •• 

constituye, en tErminos generales, toda actividad de autoridad· 

que en alguna forma viole en perjuicio de la persona las garan· 

tias que le otorga la Constituci6n, y tal actividad puede serlo 

desde el acto legislativo que se objetivi;:a en la ley, hasta el 

simple acuerdo u orden de la rn4s modesta autoridad de carácter· 

Federal, Estatal o Municipal. El artículo 103 Constitucional y 

el lo. de Ja Ley de Amparo, que reproduce la disposici6n Consti 

tucional, al mismo tiempo que establecen la finalidad del juicio 

(223) Ignacio Soto Gordoa y Gilherto Lilvana Palma, La 
Suspensi6n del Acto Reclamado en el Juicio de Arn· 
paro, México, 1959, pp. 30-31. 
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de amparo, •stán indicando cuáles son los actos de autoridad -· 

que pueden ser reclamados en a qué l. ( 224 l 

De la lectura de los preceptos citados, concluimos que la· 

ley ordinaria reprodujo textualmente el artículo Constitucional. 

Esto Jo consideramos indebido en razón de lo siguiente: a) La. 

expedici6n de una ley reglamentaria que emana de un precepto •• 

Constitucional, tiene como anico fin el de facilitar el cumpli· 

miento de tal precepto; b) La ley secundaria debe siempre des! 

rrollar Ja norma Constitucional, no repetirla, esclareciendo su 

contenido y precisando sus alcances; c) La misión del legisla· 

dor ordinario, en este caso, es Ja de hacer más accesible y en· 

tendible una norma Constitucional, sin desvirtuar su espíritu y 

su sentido;·¡;ues si solamente se concreta a reiterar su contex· 

to, saldria sobrando su labor legisladora. No debemos olvidar· 

que infinidad de leyes han tenido y tienen como fuente los pre· 

ceptos Constitucionales. 

IV. CO~CEPTO DE JUICIO DE A•!PARO DIRECTO. 

El juicio de amparo directo es el que se promueve ante la· 

Suprema Corte de Justicia de Ja Nación o ante los Tribunales C2, 

legiados de Circuito, en contra de sentencias definiti\•as o la!!. 

dos. 

Por lo general, el juicio de amparo directo se realiza en· 

una sola instancia, pero esta regla no es absoluta, ya que exi!_ 

(224) Ignacio Soto Gordoa y Gilberto Lifrana Palma, La 
Suspensi6n del Acto Reclamado en el Juicio de Am· 
paro, México, 1959, p. 20. 
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te la excepci6n del párra{o primero de la fracci6n IX del ar-·· 

tículo 107 Constitucional, que contempla la recurribilidad de - ' 

la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito, 

cuando se haya decidido sobre Ja inconstitucionalidad de una - -

ley o establezcan Ja interpretaci6n directa de un precepto de • 

Ja Constituci6n. Tal recurso es el de revisi6n que se interpo

ne ante la Suprema Corte de Justicia de Ja Naci6n, en los térmi_ 

nos de los artículos 83 fracci6n V, 84 fracci6n 11, 86, 87, 88-

ptírrafo segundo, 89 párrafo cuarto, 90 y 93, de Ja Ley de Ampa· 

ro. La procedencia del juicio de amparo directo se establece -

en las fracciones \'y \'l del artículo 107 Constitucional; ar-

trculos 158, 159, 160, 161, 163, 164 )' 165, de la Ley de AmpBTo; 

y artículos 24 fracci6n l 11, 25 fracci6n l J J, 26 fracci6n J J l, -

y 27 fracci6n lll, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la• 

Federaci6n. (225 l 

\'. COSCEPTO DE JUICIO DE AMPARO ll\DJRECTO. 

El juicio de amparo indirecto es el que se promue1•e ante -

un Juez de Distrito, en demanda escrita cuyos requisitos esttín

señalados en el artículo 116 de la Ley de Amparo. En segunda • 

instancia, puede llegar al conocimiento de la Suprema Corte de· 

Justicia de la Naci6n o de los Tribunales Colegiados de Circui

to, a tra1•és de la interposici6n del recurso de revisi6n. En -

el supuesto excepcional previsto en el artículo 37 de la Ley de 

Amparo, puede interponerse ante el superior del tribunal que h:!, 

(225) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Mé

xico, 1983, pp. 755-758. 
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ya cometido la violación o ante el Jue: de Distrito, a elección 

del quejoso. En los casos a que se refiere el articulo 17 de ·, 

la Ley de Amparo, se puede solicitar por comparecencia (art. •• 

117), y en situaciones que no admitan demora se puede hacer por 

telégrafo (art. 118), Le procedencia del juicio de amparo ind! 

recto está prevista en las fracciones VII y XII del articulo •• 

107 Constitucional, y en Jos artículos 37, 114 y 115, de la Ley 

de Amparo. 1226l 

VI, EL QUEJOSO, 

Es la persona física o moral a quien perjudica el acto o • • 

ley que se reclama, es decir, aquella que resienta en su perso· 

na o patrimonio el perjuicio con el acto de la autoridad. 12271 

El articulo 4o. de la Le)' de Amparo contempla la posibili·· 

dad de que el juicio de amparo lo promueva el propio perjudica-

do, su rr.presentante, su defensor si se trata de un acto emana· 

do de causa criminal, o algGn pariente o persona extrafia en los 

casos expresamente permitidos por la propia ley. Además, este

numeral pre\•iene que el juicio de amparo s6lo podrá seguirse • • 

por el agraviado, su representante legal o su defensor. A la 

persona Hsica o moral a que aludimos en el primer párrafo de 

este apartado, la Ley de Amparo lo denomina agraviado o quejoso, 

(226) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Méxi
co, 1983, pp. 696-697. 

(227) Ignacio Soto Gordoa y Gilberto Lié\'ana Palma, La • 
Suspensi6n del Acto Reclamado en el Juicio de AmpJ!. 
ro, México, 1959, p. 9. 
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indistintamente, situaci6n que se desprende, entre otros ar---

t!culos, de los numerales so. fracci6n J, ll 6 fracci6n I, y 166 

fracci6n J. 

VJ 1. EL TERCERO PERJUDJ CADO. 

Es la persona que tiene derechos opuestos a los del quejo

so y en consecuencia, inter~s jurídico en que subsista el acto. 

reclamado, pudiendo legalmente comparecer con tal car,cter en -

el juicio de amparo. En el artículo So. fracción JIJ, incisos. 

a), b), y c), de la Le)' de Amparo, se encuentra detallado y es

pedficamente limitado el car,cter de tercero perjudicado. 

VII l. LA AUTORIDAD RESPONSABLE. 

Es la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la -

ley o acto reclamados que se estiman \•iolatodos. En otros t~! 

minos, es el órgano de autoridad federal, local o municipal, - -

realizador de la actuación que se combate en el juicio de ampa

ro. El artículo ll de la Ley de Amparo expresa que "es autori

dad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejec!!. 

tar la le)' o el acto reclamado". 

JX. CONCEPTO DE SUSPENSIOI\. 

La suspensión en el juicfo de amparo, es Ja deterrninación

judicial por Ja que se ordena detener la realización del acto -

reclamado, temporalmente, mientras se resuel\•e la cuesti6n con_! 

titucional planteada. La finalidad de la suspensi6n es la de -
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paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por rea

lizar la autoridad responsable, evitando con ello los danos o • 

perjuicios que pudiera causarle al quejoso la ejecuci6n del ac· 

to reclamado, además de que con ella se conserva viva la mate·· 

ria de la controversia constitucional. Por ello, la suspensi6n 

tiene una importancia trascendente, y además 1 al habrr sido el! 

vada al rango de instituci6n constitucional, dicha medida sus--

pensiona!, como dice el Maestro H6ctor Fix Zamudio, (22 Bl cons-

tituye un caso de excepci6n respecto de las Constituciones La-

tinoamericanas, que no contienen referencias expresas a provj-

dencias cautelares. 

Como la suspensi6n preserva la materia del amparo, posibi-

lita que la sentencia definitiva pueda operar retroactivamente, 

en su caso, restituyendo las cosas al estado que guardabar an-· 

tes de la riolaci6n constitucional, de\'Dll'iendo al agra\'iado • • 

el pleno goce de sus ~arant!as, pues dicha sentencia proteferá

únicamente al solicitante de amparo, sin hacer declaraciones ·-

~enerales de inconstitucionalidad o de ile~alidad, constituyen

do ésto el principio de relatiridad de ella, consasrado en la 

fracci6n ll del artículo 107 Constitucional y reiterado en el 

artículo 76 de la ley de Amparo. (229 ) 

En ra:6n de lo expuesto, derivamo> que la suspensi6n del · 

acto reclamado es uno de los aspectos más importante~ drl jui·· 

cio de amparo, la cual se reruJa en el artí~ulo 107 fracciones-

(228) Consti tuci6n )' Proceso Civil en Latinoamfrica, 
op. cit., p. 89. 

(229) Carla> Arellano García, El Juicio de Amparo, )l~
xico, l9S:I, pp. 279-ZSO y ss:;. 
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X y XI, Constitucional,)' ·en los artículos l22 al 144, J70 al • 

l76, 223, 224, 233 y 234, de la Ley de Amparo. 

X, CLASES DE SUSPENSlON. 

Cuando el quejoso solicita la protección de la Justicia F~ 

deral en contra de actos de las autoridades que sefiala como reE_ 

pensables, puede pedir, a la vez, la suspensión que impida que· 

el acto que combate se realice. Ahora bien, la suspensi6n ad·· 

quiere caracter!sticas y modalidades especiales pre\'istas en la 

Ley de Amparo y que nos permiten clasificarla en suspensión de· 

oficio; pro\'isional¡ definitiva; por hecho super\'eniente¡ de ·· 

plano en amparo directo; y la otorgada por jueces del orden co· 

mún, 

Suspensión de oficio: Tiene corno finalidad impedir cual··· 

quier atentado contra la vida de una persona, así como todo 

aquello que afecte su integridad física o su dignidad, como la· 

deportación o destierro )' las penas prohibidas por el artfrulo-

22 Constitucional, y por otra parte, evitar la consumación de · 

cualquier otro acto que hiciera físicamente imposible restituir 

al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. lle· 

esto deducimos que opera con base en la gravedad de los actos • 

que se reclaman, o bien, por el peligro de que de llegarse a •• 

ejecutar hiciera físicamente imposible la restituci6n al quejo· 

so del derecho fundamental violado. Esta suspensión se decreta 

de plano sin ninguna tramitación ulterior, en el mismo auto de

admisión de demanda, pues basta con que de los datos aportados· 
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en ella apare:ca que se roclarna alguna de las violaciones apun· 

tadas o resulte inminente el peligro de consurnaci6n irreparable 

de los actos reclamados, para que el Jue: de Distdto la otor·· 

gue y notifique a las responsables, inclusive por la vía tele·· 

~ráfica, que deben curnpl irnentar de inmediato el mandato suspen· 

sional. Esto quiere decir que de proceder esta suspensi6n, de· 

ben! ser acordada de plano, sin trámite previo y en el proveído 

inicial del juicio, sin necesidad de :formar expediente por sep.!! 

rado. La suspensi6n de oficio se contecpla en el artículo 122, 

regulándose su procedencia en el numeral 123, ambos de la Ley • 

de Amparo. (230·231) 

Suspensión provisional: Es la que se solicita al intentar· 

una demanda de amparo, siendo su finalidad mantener las cosas • 

en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad· 

responsable la resoluci6n que se dicte sobre suspensi6n definí· 

tiva. Al respecto, comentarnos lo siguiente: a) Debe pedirla·· 

el quejoso al presentar su demanda de amparo, pero también pue· 

de hacerlo en cualquier tiempo (art. 141), mientras no se haya· 

dictado sentencia ejecutoria. b) Su procedencia y re~uisitos 

se establecen en los artículos 124, 125, 130 y 136, de Ja Ley 

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

guarden, significando t!sto que la autoridad responsable suspen· 

da la acti1•idad que está desarrollando tendiente a ejecutar el. 

acto reclamado, o bien, que no se produzcan los efectos jur{di· 

(230) Carlos Are llano García, El Juicio de Amparo, ~lé
xico, 1963, pp. 878 y 880. 

(231) Héctor Fix Zarnudio, El Juicio de Amparo, México, 
1964, pp. 279-280, 397. 
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cos del acto reclmnado cuando fste no tiene real1:aci6n 11>aterial. d) ~ 

do en el caso se deban salvaguardar dah>s o perjuicios de tercero, el Jue1 

de Distrito senala una garantía al QUejoso para que suru sus efectos la • 

suspensión concedida. e) Si la suspens!6n se ccricede con respecto a la l.! 

bertad personal del agra\'iado, se fijan las 11edidas necesarias pare su as! 

gursmiento. {) ~ vigencia cesa cuando se notifica a la autoridad respoo· 

sable la resolución que se dicte sobre SUS¡>ellSi6n definitiva. <232) 

9Jspensi6n definitiva: Es la que deriva de la resoluci6n que se dicta 

en el incidente de SUST1tfl5i6n del juicio de aqiaro, precislllllente en la au· 

diencia a que se refieren los ardc:ulos 131 y 133 de la Ley de ,lmparo, y -

de acuerdo con la procedencia que ser.ala el articulo 124 de la propia Ley, 

ya sea cana.diendo 1a suspmsi6n, neglndola o dejando sin 11ateria el inci

dente, esto 6lti1Wl, en el SUJU!Sto del artfoilo 134 de dicho Ordenamiento. 

La resolución que concede la suspensi6n definitiva surte sus efectos desde 

luego, aunque se intel'Jl07lEa el recurso de revisión, pero dejad de produ·· 

cirlos si el quejoso no llena los requisitos exigidos para suspender el a_s 

to recl-do, dentro de los cinco d!as siguientes al de la notificación, y 

el auto que la tüeguo, deja a la autoridad responsable en aptitud de ej~ 

tar el acto ttel-do aun cuando, en su caso, se interponga recurso de re· 

visión, situaciones fsus que contempla el artículo 139 ele la l.e)' de H;>a

ro. (233·2~) 

(232) Carlos Are llano García, El Juicio de Amparo, ME

xico, 1983, pp. 893-894. 

(233) Carlos Arellano García, obra cit., pp. 896-898 y 

902. 

(234) Ignacio Soto Gordos y Gilberto Lihana Palma, La 
Suspensión del Acto Reclamado en el Juicio de 

Alllparo, MExico, 19S9, p. SS. 



- 172 -

Suspensi6n por hecho superveniente: La resoluci6n que se• 

dicte sobre suspensi6n no es rígida, ya que el artículo 140 de 

11 Ley de Amparo contemple le posibilidad de que el Juez de 

Distrito 111odifique o revoque el auto en que la haya concedido· 

o negado, si hay un hecho superveniente que le sirva de funda· 

11ento. Sobre esto comentamos lo siguiente: a) Si se ha nega· 

do la suspensi6n, el hecho superveniente s6lo puede provenir • 

de la autoridad responsable, ya que sus actos son los ~nicos 

susceptibles de suspensidn. b) Si se ha concedido la suspen·· 

si6n, debe ocurrir un acontecimiento natural y ajeno a la aut2_ 

ridad responsable para que pueda servir de fundamento para la· 

11odificaci6n o revocaci6n de la resoluci6n suspensional. c) • 

El quejoso puede solicitar que se revoque la resoluci6n que n! 

g6 la suspensi6n, cuando ten~a elementos nuevos que funden su· 

petici6n. d) El tncero perjudicado puede pedir la modifica·· 

ci6n o revocaci6n de la suspensi6n concedida, si tiene ruones 

suficientemente fundadas. e) Le oportunidad procesal pare que 

opere la modificaci6n o revoceci6n termina cuando cause ejecu· 

torio la sentencia definitiva. f) Le modificación de le sus·· 

pensión tambi#n puede producirse con respecto al monto de la • 

garantía establecida para que surta sus efectos. (2!5• 236 ) 

Suspensi6n de plano en el amparo directo: En los juicios· 

de 111pero directo de 11 competencia de Is Suprema Corte de Ju~ 

ticis de Is ~aci6n o de los Tribunales Colegiados de Circuito· 

en asuntos penales, administrativos, civiles o laborales, le • 

(235) Carlos Are llano Garda, El Juicio de Alllparo,
Mhico, 1983, pp. 902·903. 

(236J Ignacio Soto Gordo& y Gilberto Li#nna Palma, 
La Suspensi6n del Acto Recle11ado en el Juicio 
de Amparo, Mhico, 1959, pp. 87 y 92. 
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1:1toridad rrsponsablr ti•ne encomendada h 1tribución dr ordr·· 

nzr 11 suspensión de Ja srntrnci1 o Jaudo reclamado, con 1rrt·• 

¡lo 1 lo dispuesto rn lis fracciones X y XI del artículo 107 •• 

Ciinstitucional. Ahora bien, esta suspensión se contempla y rr· 

111Ja mediante Jos artículos 170 al 176 de Ja Ley de Amparo.C 237 l 

Suspensión otorgada por turcrs del orden com6n: Es la qu~ 

cmnceden Jos jueces dr primera instancia, cuando rn el Jugar •• 

dt! que s• trate no resida Juez de Distrito. Al respecto, hare· 

.. s las siguientes consideraciones: a) Para que el juez de •·· 

primera instancia pueda recibir Ja demanda y proveer sobre la • 

suspensión, rs necesario que Ja autoridad ejecutora del acto •• 

ncl1111ado radique dentro de su jurisdicción. b) Cuando se pro-

1111eva el amparo contra actos de un juez de primera instancia y

nm ha)'ª otro de la misma ca tegor !a , o se rec Jamen actos de di·· 

vrrs1s autoridades y no resida en el lugar juez de primera ins· 

tancia o no pudiere ser habido, Ja demanda se presenta ante 

oalquiera autoridad judkial que ejerza jurisdicción rn ti 

aismo Jugar, y bajo Ja condici6n de que en ~1 radique la auto·· 

ridad ejecutora. c) La suspensión que se concede tendrá un t~!. 

aino de setenta y dos horas, pudiendo ampliarse rn raz6n de Ja· 

distancia que haya a la residencia del Juez de Distrito. d) E! 

t1 clase de suspensi6n s6Jo se otrogar&, adem&s de que existan· 

las condiciones apuntadas, en Jos casos que señala el 1rt!culo· 

1i de Ja Ley de Amparo. e) La procedencia y regulaci6n de esta 

SDSpensión se contempla en Jos art!culos 38, 39 y 40 de Ja Ley-

(237) Carlos Arellano Garda, El Juicio de Amparo, M~· 

xico, 1983, p. 904. 
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de Ampno. (2!I) 

Xl. EL INCIDENTE DE SUSPENSlON. 

A este respecto, hacemos las estimaciones siguientes: a)· 

El incidente de suspensi6n se inicia con la petici6n del quejo· 

so en el sentido de que se le otorgue la suspensi6n provisional 

y en su oportunidad la definitiva. b) En el auto inicial seº! 

d•na formar el expediente rol1tivo al incidente d• suspensi6n,· 

. por duplicado¡ se solicita a h autoridad responsable la nndi· 

ci6n del lnfor~e Previo, lo cual deb•r' hacer dentro del tfrmi· 

110 de veinticuatro horas contadas· a J>llrtir de que se le notifique··· 

tal solicitud¡ se se~ala d!a y hora para que tenga verificativo 

la audiencia correspondiente; y se le comunica a Ja responsable 

la concesi6n o n.gati\'8 de la suspensi6n provisional. e) El 1!!. 

forme Previo de la autoridad responsable expresar& si son o ne· 

ciertos los hechos que se le atribuyen y que deter~inen la •Xi! 

tencia del acto reclamado; en su caso, la cuantfa del asunto ·· 

que lo haya motivado¡ y las ra2ones que estime pertinentes so·· 

bre la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva. 

d) En la audiencia incidental s6lo se recibir•n las pruebas do· 

cumentales o de inspección ocular que ofre2can Jas partes, y 

por excepci6n, cuando se trate de los ectos a que se refiere el 

articulo 17 de la Ley de Amparo, se recibirá la prueba testimo· 

nial que ofrezca el quejoso; recibidas las pruebas, se pasa al· 

perfodo de alegatos en el que pueden producirlos el que~oso, el 

{238) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, M~
xico, 1983, p. 903. 
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tercero perjudicado, si lo hubiere, y el Ministerio Póblico. -

e) La resolución se dicta en la misma •udienci•, ya sea conce

diendo la suspensión defini ti\'I o negfodoh, pero si se prueba 

que ya se resolvió sobre la suspensi6n definitiva en otro UP!_ 

diente de amparo promovido por el •ismo quejoso o por otra pe! 

sona, en su nombre o representación, ante otro Juez de Distri

to, contra el mismo •cto reclamado contra las propias autor! 

da des, se declarar4 sin materil el incidente de suspensión. CZ 39) 

XII, LA GARANTIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 

La Ley de Amparo no fija reglas en cuanto al monto de Ja· 

garantía que debe otorgarse para oue surta sus efectos la sus

pensi6n, ya sea provisional o definitiva, pero esto se justi

fica en razón de que los dafios y perjuicios que pudieran cau-

sarse con su concesión varían en cada caso, según la naturale· 

za de los actos reclamados. Por ello, la autoridad judicial -

que otorga la suspensión hace uso de su facultad discrecional· 

para fijar la cuantía. 

Por otra parte, Ja Ley de Amparo no indica de manera ex· -

presa las diversas formas de asegurar los dafios y perjuicios • 

que se produjeran, en su caso, cuando se concede la suspensión 

del acto reclamado, pues en sus artículos relativos se refiere 

a Jos conceptos de "cauci6n" o "¡?arant!a 11
1 mencionando en cir! 

tas ocasiones los t~rrriinos de 11 fianza" y "contrafianza". y en· 

un s6Jo caso "depósito". Lo anterior se desprende de la lect!!_ 

(239) Carlos Arellano Garda, El Juicio de Amparo,~:~
xico, 1983, pp, 896·898. 
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ra de los artículos 125, 126, 127, 128, 129, 135, 173, 174, •• 

175, 176 y 234, de la citada ~y. Ahora bien, consideramos que. 

por el hecho de que en el 1rtfculo 126, en su fraccidn 1, ha-

ble de "empresa 1fi1nzador1'', en la 11, "fiador particuhr", • 

en 11 III, "¡¡arantfa hipotecaria", y en h IV, "constituir depd· 

sito", y ademis, en el Gltimo plrrefo del artfculo 135 se diga 

que "se asegurar4 el interh fiscal en cualquiera otra forma • 

1ceptada por esta ley", no si¡¡nific1 que en 11 Ley de •ro se 

establezca de un modo claro que se pueda hacer uso de cualqui! 

ra de esos medios para garentizar la suspensi6n que se haya •• 

otorgado. 

XIII. COMPETENCIA COSCURRE~TE. 

Recibe esta deno~inacidn en virtud de que la competencia

para conocer del juicio de amparo converge, simultáneamente, a 

favor del Juez de Distrito o del superior jerárquico del trib! 

nal que cometi6 la violaci6n. Por tanto, el quejoso tiene la· 

opcidn de elegir para la interposici6n del amparo, a uno u otro. 

Esta forma de competencia la contempla el párrafo primero de • 

la fracci6n XII del artfculo 107 Constitucional, y los artfcu· 

los. 37 )' 156 de la Ley de Amparo. El superior jerárquico ante 

quien, en su caso, se interponga el amparo, conocer4 de il de! 

de su inicio hasta que se pronuncie sentencia definitiva, sie~ 

do el procedimiento idéntico 11 que debe seguirse en el amparo 

indirecto, pero con la salvedad de que el término para Ja ren· 

dici6n del informe con justificaci6n es de tres dfas improrro· 

gables, y la celebracidn de la audiencia será dentro de diez · 
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días contados desde el siguiente al de la admisi6n de la deman· 

da. Por cuanto a los casos en que procede la interposición de~ 

juicio de amparo en la forma apuntada, se precisan en el art{c~ 

lo 37 de la Ley de Amparo. <24 o) 

La competencia concurrente que se contempla en los art!cu· 

los 37 de la Ley de Amparo, y 41 fraccidn 111, pfrrafo segundo, 

de la Ley Org4nica del Poder Judicial de la federaci6n, nos 11! 

va al siguiente comentario: En principio y para una mejor com· 

prensión senalaremos que la fracci6n XII, p4rrafo primero, del· 

artículo 107 Constitucional, textualmente dice: "La violaci6n • 

de las ¡arant{as de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 

se reclamar'n ante el superior del Tribunal que la cometa, o·~ 

te el Jue: de Dí s tri to que corresponda, pudi.lndose recurrir, en 

uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los tE! 

minos presuitos por la fracci6n VIII". Ahora bien, la Ley de· 

Amparo y la Ley Or¡foica del Poder Judicial de la Federaci6n, • 

en los mencionados &Ttfculos, Teducen la procedencia del amparo 

en competencia concuTrente, pues al citar el artículo 20 Consti 

tucional, s6lo contemplan los casos referidos a sus fracciones· 

!, Vlll y X. Estimamos que tal limitaci6n es indebida, pues el 

legisladoT ordinario no. tiene facultades para alterar un texto

Constitucional, sino solamente las de reglamentarlo en cuanto a 

sus alcances y procedencia, pero siempre respetando su conttni· 

do. Por ello, consideramos que conforme el articulo 107, frac· 

ci6n Xll, pfrrafo primero, Constitucional, el juicio de amparo· 

(240) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Mé· 
xico, 1983, pp. U9·4Zl. 
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procede, por lo que hace a competencia concurrente, en todos •• 

los casos que contempla el cit1do 1rtlculo 20, y no s6lo en sus 

fracciones que, fuera de toda concepci6n jurídica, citan las l! 

yes secundarias, Entonces, ¿cu41 norma debe aplicarse a este · 

caso?. Pensamos que indiscutiblemente debe~os apoyarnos en el· 

precepto Constitucional. Por 6ltimo, ¿qu~ ha dicho al respecto 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación?. Nada, absolutamen· 

te. ¿Qu~ ha hecho el Congreso de la Uni6n con relaci6n a j!sto?. 

Tampoco se ha ocupado de ello no cbstante las diversas reformas 

que se han promovido sobre la Le}' de Amparo. 

XIV. CO~IPETENCIA AUXILIAR. 

Resulta de la facultad que se otorga a los jueces de prim! 

ra instancia o a cualquiera otra autoridad judicial, en su caso, 

consistente en que pueden intervenir en los juicios de ampa· 

ro en la forma}' t#rminos a que se refieren el pfirrafo se~undo,· 

fracci6n Xll,.del articulo 107 Constitucional,}' los art!culos-

38, 39, 40 y 144, de la Le}' de Amparo. Las autoridades judici!_ 

les autori:adas por los preceptos legales citados, se limitan 1 

reali:ar 6nicamente los actos procesales que precisan aqu~llos, 

y posteriormente los Jueces de Distrito se hacen cargo de la •• 

continuación del juicio de amparo. (Z 4l} 

XV. RECURSOS QUE PROCEDEI> Et' ~.ATERlA DE SUSPENSIOI'. 

A este respecto y muy brevemente, seftalaremos los recursos 

(241) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, M~· 
~ico, 19S3, pp. 42Z·4Z3. 
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procedentes referidos 1 11 suspensión del 1cto reclamado. 

Suspensión de oficio: Procede el recurso de revisión que -

se re¡ul1 por los 1rticulos 83 fracción 11, inciso b), 85 frac· 

ción 1, 86, 89 p•rr1{0 segundo, de la Ley de Amparo. 

Suspensión provisional: Es procedente el recurso de queja, 

el cual se contempla y regula por los articulos 95 fracción XI, 

97 fracción IV, y 99 p'rrafo cuarto, de 11 Ley de Amparo. 

Suspensión definitiva: En unos casos, procede el recurso· 

de revisión del cual se ocupan los 1rt!culos 83 fracción 11, in 

ciso a), 85 fracción l, 86, 89 p'rrafo segundo, de 11 Ley de A!! 

piro. En otros supuestos procede la queja a que se refieren 

los 1rt!culos 95 fracción 11, 96, 97 fracción l, y 98, de Ja 

Ley de Amparo. 

Suspensión de plano en amparo directo: Es procedente el T! 

curso de queja, regul,ndolo los artículos 95 fracción Vil!, 97· 

fracción 11, y 99 pfrrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por · • 

cuanto a la operancia del recurso de revisión, Esta se deriva • 

de lo que contempla el p~rrafo tercero del articulo 89 de la •· 

Ley de Amparo, aun cuando el artkulo 83 del propio Ordenamlen· 

to no se ocupe de El, 

Suspensión por hecho superveniente: Se contempla Ja ínter· 

posición del recurso de revisión se~6n los art!culos 83 fracci6n 

11, incisos c) y d), 85 fracción l, 86, y 89 p'rrafo segundo, · 

de la Ley de Amparo. 
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CAPITULO QUINTO 

LA LEGISLACION POSITIVA, LA PRACTICA JURJDICA Y LA 
JURISPRUDENCIA REFERJDAS A L/. PROBLH!ATJCA QUE MALJZM:os 

Antes de que abordemos el tema de este capítulo, estima-

mas necesario hacer brevemente las siguientes consideraciones: 

La Ley de Amparo en su Título Segundo, artículos 114 al-

157, se ocupa de Jos juicios de amparo que se promueven ante

los Juzgados de Distrito. Así, en los artículos 114 y 115, -

se rige la procedencia de este amparo, aludiendo a los actos

que pueden ser materia del mismo. Los artículos 116 y 120 -

nos hablan de la forma que debe revestir la demanda de amparo, 

Jos requisitos que han de cumplirse, y las copias que de ella 

se deben acampanar. La regla general es que dkha derianda se 

haga por escrito, pero se conttmpJan dos excepciones: a) Cua.!1. 

do Jos actos reclamados importen peligro gra\'e para el ouejo

so, son los que especifica el artículo 17, se permite que la-

demanda se formule por compareccncio, le\'antándose acta de la 

misma, y exigiéndose para esta manifestaci6n verbal requisi·-

tos mínimos (arts. JJ 7 y 121). b) En los casos que no adni-

tan demora, Ja petici6n del amparo y de la suspensi6n del ac

to reclamado se pueden hacer por tel~grafo, "siempre que el -

actor encuentre al¡:6n inconveniente en la justicia local 11 

(arts. 118 y 119). Por lo que hace al "incom·eniente en la -

justicia local", obedece a que a ella se le otor~a una "comp!_ 
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tencia auxiliarº pare conocer prt>liminarmente del amparo, en 

los términos de los artículos 38, 39, 40 y 144, de Ja Ley de 

Amparo. 

Si bien es verdad que cuando la demanda de amparo formul~ 

da no reune los requisitos que sefiala el artículo 116 de la -

Ley de Amparo, no se compafian !Bs copias de ella a que se re-

fiero el artículo 120, o contiene alguna irregularidad, el ju,t; 

gador de amparo puede prevenir al quejoso (art, 146) para que

dentro del término de tres días subsane la omisi6n de que se -

trate. Sin embargo, en la pr,ctica se observa que no siempre. 

tales pre1•enciones son justificadas del todo, situaci6n que -

ocasiona que se dilate la resoluci6n que deba dictarse por --

cuanto a la suspensi6n del acto reclamado, la cual, precisameE_ 

te, es la que en principio interesa al peticionario de amparo. 

Con Jo expresado, no ponemos de ninguna manera en duda Ja cap~ 

cidad jurídica y la probidad de los ju:gadores de amparo. Sin 

embargo, se debe adecuar el artículo 146 de la Ley de Amparo,

en cuanto a que tales prevenciones se reduzcan a que hubiere -

alguna irregularidad en el escrHo de demanda, que se hubiese. 

omitido en ella alguno de Jos requisitos a que se refiere el 

artículo 116, o que no se hubiera expresado con precisi6n el 

acto reclamado, pues en el caso de falta de las copias necesa

rias de ella, y tratándose de actos que afecten la libertad -

personal, el jue: oficiosamente puede expedirlas, así lo esti

mamos, evit,ndose con esto los perjuicios que pueda causarle • 

al quejoso el retraso en la tramitaci6n de su demanda, y ade

m's, las exacciones a que esto da Jugar por parte de empleados 
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de segunda. Por lo tanto, consideramos que debe hacerse la m!?_ 

dificaci6n del texto del artículo 146 de la Le)' de Amparo, en

ese sentido, o en su defecto )' más fácilmente resuelta esta -

cuestión, el juez puede ordenar que si en el acto de presenta

ci6n de la demanda en la Oficialía de Partes, se advirtiora -

que no se acompañan las copias simples necesarias, se le haga· 

saber a quien presenta el escrito tal omisi6n, con el propósi

to de que se pueda subsanar de inmediato, redundando esto en • 

beneficio del agraviado y e\'it:lndose, como ya se dijo, las dá

divas que solicitan los empleados del juzcado para no señalar· 

una prevención por este caso. Claro que para ello, tambi~n 

tendría, en su caso, modificaci6n el artículo 120 de la Ley de 

Alllparo. 

En cuanto a la suspensi6n del acto reclamado en los jui-

cios de amparo indirecto, se contempla en el Título Segundo, -

capítulo JII, en sus artículos 122 al 144, de Ja Ley de Ampa·

ro, así como en los artículos 18, 39 y 40, del Título Primero, 

capítulo IY, de la propia Ley. 

Finalmente y como ilustrativo, diremos quf en la suspen-

si6n del acto reclamado debemos distinguir tres condiciones: -

a) De procedibilidad, que son propiamente los trámites que de· 

ben seguirse para estar en condiciones de que se suscite el -

proveído suspensional. b) De procedencia, o sea las hipótesis 

sobre las cuales procede la suspensión. c) De eficacia, cons

tituidas por los requisitos que se exigen para que la suspen-

si6n ya decretada surta sus efectos. 
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l. LA SUSPENSJON DEL ACTO RECLAMADO QUE AFECTt LA 
LJBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO. 

Nuestra Ley de Amparo contempla expresamente \'arios su- - -

puestos concernientes a la afectaci6n de la libertad personal

\'istos bajo dos aspectos: cuando no se ha efectuado la pri\'a

ci6n de la libertad, y cuando ya se realii:6 la misma. Desde -

esos dos puntos de vista se pueden presentar las siguientes s.!, 

tuaciones: a) Que el acto no emane de procedimiento judicial. 

b) Que el acto proceda de autoridad administrativa o de poli-

da judicial. c) Que el acto afectatorio provenga de autori-

dad judicial. 

Hecho el planteamiento general de los actos que vulneran

la libertad personal, pasaremos a comentarlos en cuanto a la -

suspensi6n que pueda decretarse en el juicio de amparo indiref 

to, )' acorde a lo que disponen los artículos de la Ley de la -

Materia, los cuales, al citarlos en este apartado, omitiremos

mencionar "de la Ley de Amparo", en obvio de repeticiones, pe

ro en cuanto a otros preceptos a que hagamos referencia, seña-

]aremos el cuerpo de ley a que pertenecen. 

El articulo 122 distingue la suspensi6n oficiosa y aque-

lla que procede a solicitud de parte agraviada. El artículo -

123, en sus dos fracciones, fija la procedencia de la suspen--

si6n de oficio, la cual se decreta de plano en el mismo auto -

de admisi6n de la demanda. Si en la demanda de amparo se re-

claman actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, el

Juei: de Distrito y con apoyo en el numeral 123, suspende de --
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plano todo acto que tienda a mantener incomunicado al quejoso, 

as! como todos Jos prohibidos por el artículo 17, ordenando·· 

por otra parte, que mediante notificaci6n personal que se Je • 

haga al quejoso en el lugar en que se encuentre recluido y por 

conducto del Actuario Judicial adscrito, se Je prevenga que en 

el acto de la diligencia o dentro de tres días, ratifique Ja · 

demanda ante Ja presencia judicial, y que hecho esto, se pro·· 

veera sobre Ja suspensi6n pro\'isional solicitada. Una vez ra· 

tificada la demanda, se tiene por admitida la misma y se orde· 

na formar y tramitar por duplicado y por separado el incidente 

de suspensi6n respectivo, con fundamento en el artículo 142, • 

y además, de conformidad con Jo dispuesto por Jos artículos 17, 

124 y 136, se concede la suspensi6n provisional del acto recl! 

mado para el efecto de que el directo quejoso quede a disposi· 

ci6n del Tribunal Federal en Jo referente a su libertad perso· 

nal, sin perjuicio de que sea puesto en libertad o consignado

ª Ja autoridad judicial competente, dentro del término de vein 

ticuatro horas siguientes a la notificaci6n del proveído, con· 

forme a Jo dispuesto en Ja fracci6n X\'lll del artículo 107 ~ 

titucional, debiendo informar las responsables dentro de igual 

término el cumplimiento dado a Ja medida suspensional. Todo • 

Jo expresado con anterioridad, constituye el procedimiento que 

generalmente siguen Jos Jueces de Distrito en esos casos. 

La tramitaci6n que se realiza en cuanto a la suspensi6n 

de oficio en Jos casos contemplados por el artículo 123, en la 

práctica no resulta lo eficiente que pudiera desearse, ya que. 

por regla general la diligencia que debe practicar el Actuario 
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Judicial no la hace de inmediato, sino hasta después de las •• 

14:00 horas. Esto se debe a que por estar el Ju:gado de Dis·· 

tri to de turno durante una semana, se acumula el trabajo y en· 

tonces se dificulta, por una parte, la tramitación respectiva, 

)'por la otra, la notificación correspondiente. A maror abun

damiento, por la ubicación de los Juzgados de Distrito del Di! 

trito Federal, en muchos casos mu)' distantes del sitio donde -

se encuentra ilegalmente recluido el quejoso, hace que Ja pre

sencia del Actuario en el lugar que deba hacer Ja notificaci6n 

sea mur tardía, provocando esto también, desesperación y ansi! 

dad en los interesados que se traducen en dádivas para la ace

leración del trámite. Por ello, )'así lo estimamos, sería re· 

comendable que en estos casos, la petici6n de amparo pudiera -

hacerse ante el Juez de Distrito más próximo de donde se está

cometiendo la violación de garantías, pues de otra suerte, se

está desvirtuando el espíritu de rapidez y eficacia que conll! 

va la medida suspensional. A manera de ejemplo, podemos supo

ner que si la violación de_garant!as se está cometiendo en los 

separas de alguna Policía Judicial, ubicados en el centro de -

Ja ciudad de México, y si el Juzgado que está de turno se en·· 

cuentra en el Reclusorio Sur (9o. y lOo.), preruntamos, ¿podría 

realizarse la diligencia por el Actuario Judicial con la cele

ridad y prontitud debidas1. Pensamos que no es así, y por lo

tanto, buscando una eficacia verdadera, tendríamos que "nego-

ciar" prácticamente tal diligencia, tanto en la prontitud de • 

su tr,mite inicial, como en su realizaci6n. Entonces, insist! 

mes• en estos casos, se debería permitir que la presentación -
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d1 demanda se hiciera ante el Jue: de Distrito más cercano, irr 

dtpendientemente de que estu\'iera o no de turno. Toca pues a· 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer este caso 

dt excepción, facilitando con ello la presentación de la demarr 

da y su prosecusi6n suspensional. 

En los términos del artículo 124, Ja suspensi6n a solici· 

tad de parte agra\•iada se decretar' cuando no se si~a perjui·. 

do al interés social, ni se contravengan disposiciones de or· 

dtn público, y sean de difícil reparaci6n los dafios y perjui·· 

cios que se causen al agra\·iado con la ejecución del acto re·· 

clamado. Esto quiere decir que para Ja procedencia de la sus· 

rensión deben concurrir en cada caso los requisitos apuntados, 

;ues la falta de alguno de ellos tendr~ como consecuencia la • 

iegaci6n de Ja misma, situación que se desprende del texto· 

nismo del artículo 124 cuando dice que "la suspensión se decr!_ 

tar' cuando concurran los requisitos siguientes". Por Jo que· 

lace al "inter~s Social 11
, es incuestionable que_ todo acto de .. 

autoridad tendiente a satisfacerlo no debe impedirse en su re! 

Iizacidn a través de Ja medida suspensional, pues ello implic.!_ 

?fa un perjuicio a la comunidad. En cuanto a las "disposicio· 

nes de orden público", no es susceptible Ja suspensión cuando· 

conellsse contravengan tales disposiciones. Finalmente, por lo 

que toca a "que sean de difícil reparación los daños y perjui • 

cios que se causen al agra\'iado con la ejecuci6n del acto", resu,! 

ta lógico que si del conocimiento de Ja demanda se deduce que· 

Ja ejecuci6n del acto reclamado haría difícil reparar los daños 

y perjuicios al quejoso, es obvio que la suspensión debe otor· 
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garse, ( 242) Por lo tanto, es necesario el análisis cuidadoso • 

por parte de la autoridad judicial del conocimiento, para de·· 

terminar en cnda caso la procedencia o improcedencia de la su! 

pensi6n. 

Sobre el "inter6s social" y el "orden público'', podemos · 

sumariamente expresar lo siguiente: Se siEue perjuicio al in· 

terés social, cuando Ja concesi6n de la suspensi6n afecta, de! 

truyéndolo, disminuy~ndolo o alterándolo, al bienestar colecti_ 

vo; y se contravienen disposiciones de orden público, en aque· 

llos casos en que con la concesi6n de la suspensi6n se afecta • 

la seguridad colectiva. El inter6s social es un concepto val~ 

rativo, y el orden público es un concepto jurídko, el cual, • 

por lo mismo, requiere en su apreciacicSn de una disposici6n C!_ 

lificada como tal que sea objeto de contra\'enci6n por parte 

del quejoso en el caso de concederle la suspensi6n. (243) 

Abundando más sobre la cuesti6n apuntada anteriormente, • 

ad\"ertimos que Jos intereses de la sociedad estlin tutelados en 

el juicio de amparo mediante la intervenci6n que la Constitu·· 

ci6n y la Ley de Amparo le asignan al Ministerio Público Fede· 

ral¡ adem~s. como en la etapa suspensional no se resuelve so·· 

bre Ja inconstitucionalidad del acto reclamado, los intereses· 

de Ja sociedad están protegidos cuando al propio juzgador de · 

amparo se Je con\'ierte en guardián del interés social, en rela 

ci6n con la suspensi6n, pues no la otorgará si se sigue perjui_ 

(242) Carlos Arellano Garda, El Juicio de Amparo, 
México, 1983, pp. 884·887. 

(243) Fernando Arilla Bas, El Juicio de Amparo, Mé· 
xico, 1982, pp. 115·116. 
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cio a tal interés, La palabra "perjuicio" no debemos entender· 

la como se ha interpretado en el Derecho Civil, es decir, como

Ja privación de una ganancia lícita, pues la Suprema Corte de · 

Justicia de ln Nación c244 J ha determinado que "El concepto per· • 

juicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los té[ 

ninos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera· 

¡anancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menos

cabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace 

1. los derechos o intereses de una persona". Por lo tanto, se .. 

seguirá perjuicio al interés social cuando se ofendan los dere· 

chos de la sociedad, de la colectividad. El segundo p~rrafo de 

la fracción 11 del artículo 124, en forma ejemplificativa, no· 

Iimitatl\·a, da la pauta para determinar casuísticamente el per· 

juicio al interés social, pero como tal enunciaci6n no es ex-·-

!austiva, se deja al criterio del juez de amparo establecer ••· 

cu~ndo, en la situaci6n concreta, se pueden afectar los dere··

chos de la colectividad, (Z 45 l Sin embargo, en los supuestos 

previstos en el precepto que comentarnos, y así lo estimamos, 

aparecen tres grandes categorías bajo las cuales el juzgador de 

amparo norme su criterio para conceder o negar la suspensión: -

a) La realización de actos delictivos o ilícitos. b) La para!! 

:aci6n de medidas sanitarias o de campa~as contra \•icios. c) -

El incumplimiento de 6rdenes militares. 

La otra hip6tesis que contempla la fracción JI del artÍC!;! 

(24 4) Apéndice al Semanario Judicial de Ja Federación, 
Tesis de Ejecutorias, l917·l975, Séptima Epoca, 
Octava Parte, Jurisprudencia Común al PI eno y a 
las Salas, Tesis 131, p. 223 

(245) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Mé
xico, 1983, pp. 885-886, 
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lo 124 que comentamos, sobre que "ni se contravengan disposici,!! 

aes de orden p6blico", hemos de expresar repitiendo un poco lo

c¡ue ya anteriormente dijimos en cuanto al "interés social", que 

como el legislador no previó todos los casos en los que se con

tra\'ienen disposiciones de orden público, pues solamente esta--

blece ejemplos de ellos, se dejó al juzrador la facultad discrt 

cional, no arbitraria ni caprichosa, de sefialar frente al acto

toncreto, cu&ndo se contravienen tales disposiciones, o sea, 

~ue dicho funcionario deberá determinar la disposición legal 

~ue se contraviene. Ahora bien, será de orden pilblico cuando 

tutele pre\·alentemente los derechos de Ja. colectil'idad, de la 

sociedad, del conglomerado, frente a los intereses o derechos 

de individuos considerados separadamente. (246 ) En algunos ord!_ 

namientos s~ determina que las normas que se contienen son de -

orden p6blico, y en este caso, el juzgador de amparo no necesi

tará examinar si son o no de ese orden, ya que el propio cuerpo 

de le)' as! lo sefiala. 

La fracción !Il del artículo 124 que habla de que "sean 

de difícil ·reparación los dafios y perjuicios que se causen al 

agraviado con la ejecución del acto", obliga al juzgador a de-

terminar en el caso concreto y en uso de sus facultades discre

<ionales, si la ejecución del acto reclamado conlleva danos y -

perjuicios de difícil reparación, y por otra parte, al emplear

tales facultades, no debe olvidar lo que contempla el artículo· 

ao, o sea, que el amparo tiene fines restitutorios y por tanto, 

(246) Carlos Arcllano García, El Jukio de Amparo, 

México, 1983, pp, 885-886. 



- 190 -

debe subsistir en Ja medida de lo posible su materia, pues en -

el caso de que se concediera el amparo en Ja sentencia deflnit! 

va, el quejoso volvería a gozar de sus derechos subjetivos con

culcados, ya que de otra manera y en este supuesto, el agravia

do tendría que remover obstáculos para lograr Ja restitución de 

sus derechos infrin~idos. Por ello, el ju:cador debe normar d! 

bidamente su criterio en cuanto al no otorcamiento de Ja suspe~ 

sidn P!Pr· considerar que la ejecución del acto reclamado no en-

gendra al quejoso dafios y perjuicios en difícil reparación. f247 l 

Resumiendo lo expuesto en cuanto al artículo 124, diremos -

que Jos conceptos que en el mismo se señalan resultan de difí-

cil manejo, pues inclusive han sido muy debatidos por la doctr! 

na. Sin embargo, todo el planteamiento que del multicitado ar

tículo 124 hemos hecho, estimamos que no resulta ocioso, pues -

su importancia radica en que la concesión o negativa de la sus

pensión del acto reclamado sienta sus bases, en principio, por-

lo que contempla tal precepto. 

Expresado todo lo anterior, los requisitos que sefiala el ª! 

t!culo J 24 nos inducen a comentar lo sicuiente: Sobre el "per

juicio al inter~s social", el juzgador de amparo no debe concr! 

tarse, como en algunos casos lo hace, a establecer que no conc~ 

de Ja suspensión solicitada porque se sigue tal perjuicio, sino 

que, en cumplimiento al artículo 16 Constitucional, por una Pª! 

te, debe fundar su resolución en Ja fracción 11 del artículo --

124, y por la otra, motivarla mediante el señalamiento de las 

(247) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Méxi
co, 1983, p. 887. 
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ra:ones por las cuales el otorgamiento de la.suspensi6n siga 

perjuicio al interés social, ya que si no está en condiciones· 

de hacer esta motivaci6n, incuestionablemcnte que no existirá. 

tal perjuicio. Por Jo que hace a que "ni se contravengan dis· 

posiciones de orden público", el Juez de Distrito deberá de·· 

terminar la disposici6n legal que se contraviene, así como Jos 

motivos poT los que, a su criterio, estima que esa disposición 

es de orden público, es decir, que también en este •opuesto d!. 

be fundar y motivar su negativa de suspensi6n, en acatamiento· 

a la garantía de legalidad que consagra el artículo 16 Consti· 

tuciona J. La si tuaci6n que contempla Ja fracción 111 del ar·· 

t!cu!o 124, igual11ente y en caso de negativa de suspensi6n, el 

juzgador de amparo debe observar Ja garantía de legalidad del· 

artículo 16 Constitucional, es decir, fundarla en dicha frac·· 

ci6nlll, y motivarla en cuanto a los argumentos que Jo hayan· 

conducido a determinar que el acto reclamado, al ejecutarse, • 

no engendra daños y perjuicios al quejoso de dií!ci 1 reparaci6n. 

Las anteriores consideraciones las hacemos en \'Írtud de ... 

que en Ja práctica y en algunos casos, hemos observado que Jos· 

juzgadores de amparo omiten hacer la motivaci6n de su resolu··· 

ci6n negatoria de suspensi6n, apoyándose para ello simplemente· 

en la fracci6n que corresponda del articulo 124, o escuetamente 

y sin mencionar fracci6n alguna, citan dicho articulo en su au· 

to negatorio. 

Ahora bien, satisfechos Jos presupuestos de la fracci6n 11 

del artículo 124, ¿es necesario que se cumpla con el requisito· 
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de la fracci6n 111 de ese articulo?. De acueTdo con el primeT 

párrafo del mencionado articulo, s{ es necesario. Sin embaTgo,. 

estimamos que deberla suprirniTse> este Tequisito, pues estando· 

salvaguardados los intereses sociales y el orden p6blico poT -

el análisis que llev6 a cabo el juzgador de amparo y que dete! 

min6 que. en el caso concreto,. no se \•ulneran con la concesión 

de la suspensión, sale sobnndo dicho requisito 11bime que, y· 

no debemos olvidarlo, los inteTeses de la colectividad están 

muy poT encima de los intereses particulares. Por tanto, la 

citada fracci6n 111 del artfculo 124 consideramos que debe de· 

roGarse. 

Del artículo 125 se desprende que procediendo la suspensi6n 

del acto reclamado, el Juez de Distrito que Ja concede lo hace 

condicionadamente s que se otorgue una "garantía bastante", 

cuando existiendo tercero perjudicado se deban asegurar los d!_ 

nos y peTjuicios que se le causaTan si el quejoso no obtiene -

sentencia favorable en el juicio de amparo. La determinaci6n

de la exhtencia del teTcero peTjudicado puede hacerla el pTo· 

pío quejoso {art. 116 fracci6n II), o el Jue• de Distrito a·· 

quien corresponde, en óltima instancia, decidir si una persona 

tiene o no tal carilcter de con!oTmidad con lo que contempla el 

articulo So. El monto de la gaTantfa es fijado por el Juez de 

DistTito (aTt. 128), tomando en cuenta el inter~s econ6mico de 

la persona que sea tercero peTjudicado, ya sea en los supues- -

tos del párrafo primero o segundo del artículo 125, pero esta

cuanti!icaci6n no debe ser desproporcionada en mayor o menor •. 
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111edida, pues el propio articulo 125 sellala que debe otorgnse 

"¡aranth bastante" en el caso de su primer párrafo, y fijarla 

discrecionalmente en cuanto a su segundo plrrafo. La obli¡a·

ci6n que contrae el quejoso al otorgar la ¡anntfa que se le 

sel\ala para que surta sus· efectos la suspensi6n, consiste en 

responder de los da~os y perjuicios que con ella pudieran cau

sarle al tercero p~rjudicado si no obtiene sentencia definiti· 

va a su favor. 

No existiendo tercero perjudicado, la suspensi6n debe conc! 

derse sin el requisito de garantía, pero generalmente los Jue

ces de Distrito sel\alan tal requisito, indebidamente, no obs-

tante que la Suprema Corte de Justicia de la l'aci6n< 248 l ha e~ 

tablecido que "La suspensi6n debe concederse sin fianza cuando, 

además de llenarse los requisitos de la ley, no hay tercero -

perjudicado''. Por otra parte, como el artículo 125 menciona • 

la expresi6n "garantía" y no precisa la forma concreta como •• 

pueda otorgarse, tenemos que acudir a la doctrina y a la le~i~ 

laci6n supletoria para ilustrarnos sobre las diversas formas 

que puedan emplearse para satisfacerla, tales como fianza de 

compallla autoritada, fianza de persona física de solvencia --

acreditada o reconocida, dep6sito en efectivo, hipoteca y pre!'. 

. da. C249 l La calificación de la idoneidad de la raranda pro--

puesta le corresponde al ju:~ador del amparo, criterio que ha-

(248) Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
Tesis de E5ecutorias, 1917-1975, Séptima Epoca,· 
Octava Parte, Jurisprudencia Común al Pleno y a 
las Salas, Tesis 218, p. 358. 

(249) Carlos Arellano García, El Juicio ¿e Ampno, Mé· 
xico, 1983, pp. 887·890, 
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sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n( 2SO) en • 

tesis jurisprudencial que dice: "La calificación de su idone! 

dad debe hacerse bajo la responsabilidad de quien otorga la • 

suspensión". 

Es muy corn6n que el juz~ador de amparo no funde ni motive • 

el monto de la "garantía bastante" a que alude el artículo 125, 

pues en uso de las facultades que le otorga el artículo 128, • 

se concreta a fijar su cuantificaci6n sin establecer los argu· 

mentes que hayan influido en su criterio. Adern~s, corno no pr_!'. 

cisa la Ley de Amparo la forma en que pueda cumplimentarse el· 

requisito de la garantía, los Jueces de Distrito simplemente • 

se concretan a expresar: "· ... pnvio otorgamiento de una gara_!! 

tía por la cantidad de ........ en billete de depósito", o bien, 

" .... deber' otorgar fianza por ......... o depósito en efectivo· 

por ........ " , ¿Qu~ no existen otras formas en que pueda otor. 

garse la garantía?. Tal parece que no, pues cuando el Juez de 

Distrito fija "billete de depósito", en Ja prktica se dan ca· 

sos en que no admite la garantía en otra forma. Por esto, de· 

berta ser saludable que la Ley de la Materia estableciera que· 

la garantía pudiera otorgarse en cualquiera de las formas pre· 

vistas por la ley, adern's de que tal garantfa se exhibiera de· 

acuerdo con la com·eniencia econ6rnica del solicitante de la • • 

suspensión, todo ello, satisfaciendo la cuantificaci6n que de· 

la garantía haga el ju<gador. Otra forma que proponemos para -

subsanar lo anterior, sería ~ue se incluyera en la ley de Arn· -

(250) Apendice al Semanario Judicial de la Federación, 
Tesis de Ejecutorias, 1917-1975, S~ptirna Epoca,· 
Octan Parte, Jurisprudencia Común al Pleno y a 
las Salas, Tesis 198, p. 327. 
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paro un precepto que estableciera con precisi6n las diversas • 

formas que puedan emplearse para cumplimentar la garantía im·· 

puesta. Por otra parte, la discrecionalidad de los Jueces de· 

Distrito para fijar la forma de garant!a es inoperante, ya que 

en la práctica y por regla general, exigen dep6sito en efecti· 

vo, y en el supuesto de que el quejoso por su situaci6n econ6· 

mica no le fuera dable otorgarlo, le resultar!a más cómodo y • 

acfesible contratar una fianza en Compañ!a Aseguradora autor!· 

za da, pero el sdor Juez de Distrito no lfl aceptar!a por haber 

precisado escuetamente que "para que la suspensi6n concedida 

surta sus efectos, deberá otorgarse Dep6sito en efectivo por 

la cantidad de .......... ". Ahora bien, llendo más all~ en •• 

nuestra apreciaci6n, suponiendo que se cumpliera con el otorg!!_ 

miento de ese dep6sito, dicha cantidad, para la econom!a del • 

quejoso, quedaría inmovilizada por tiempo indefinido,yo que C.!!_ 

da Juez de Distrito y a su arbitrio, señala plazos muy largos, 

tr~mites muy complicados y condiciones la mayor!a de las veces 

injustas, para devolver al interesado su Billete de Dep6sito,· 

ésto a partir de que la situaci6n procesal del juicio Jo perm.!_ 

te. Finalmente diremos que en la forma como proceden los Jue· 

ces de Distrito en uso de su facultad discrecional para fijar· 

las garant!as, más que proteger al quejoso durante el trámite· 

del juicio, le provocan molestias y muchas veces detrimento -

en su economía. 

En cuanto a Ja suspensión provisional cuando se trate de un 

acto que tienda a privar de su libertad personal al quejoso, • 
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emanado de autoridad distinta de la judicial, estimamos que • 

esta suspensi6n debe concederse sin ning6n requisito de gara!! 

tía, pues en la prlctica es muy común que algunos Jueces de 

Distrito fijen garantía en estos casos. Además y al ser el 

objeto de esa garantía asegurar los dalles y perjuicios que p!!_ 

dieran ocasionarse a un tercero perjudicado, en este caso no· 

existe, pues el dnico afectado por el acto atentatorio de ga· 

rantías es el propio quejoso al que la autoridad responsable

pretende privarlo de su libertad, sin que exista orden judi·· 

cial, y sin que hubiera cometido delito alguno. No debemos 

olvidar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 

ya lo expresamos en la página 19l de este trabajo, ha dicho 

que "La suspensi6n debe concederse sin fianza cuando, además. 

de llenarse los requisitos de ley, no hay tercero perjudicado", 

Entonces, si nuestro más Alto Tribunal lo ha establecido, ¿por 

qué raz6n los Jueces de Distrito no lo llevan a cabo?. Por • 

tanto, consideramos que se debería reformar el último párrafo 

del artículo 130 para quedar en la forma siguiente: "El Juez 

de Distrito siempre concederá la suspensión provisional sin r!_ 

quisito de garantía, cuando se trate de actos que afecten la · 

libertad personal fuera de procedimiento judicial, emanados de 

autoridad administrativa o de Policía Judicial, y no exista 

tercero perjudicado por haberlo asentado así el agra\'iado en 

su escrito de demanda, o por desprenderse ésto del contenido 

del mismo, pudiendo tomar el Jue: de Distrito cualquier otra 

medida de aseguramiento que estime pertinente". Con esto se 

facilitaría la protección de los particulares contra las cons· 
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tantes arbitrariedades que tale• autoridades cometen en su pe! 

juicio, pues muchas \'eces y no habiéndose cometido delito al~!!_ 

no, les detienen sin motivo legal, y si estos supuestos se dan 

en nuestra ciudad de M~xico, con mayor frecuencia se producen

en los Estados de la República, además de que, lo repetimos, • 

la protección Federal sería más accesible para los que son afeE_ 

tados por estos actos vulneradorcs de sus ~arantías. Sentimos 

que es tan in\'aluable la libertad personal, que no existe Le·· 

gislaci6n alguna que contemple el requisito de pre\'ia garantía 

para ejercerla, cuando tal ejercicio se reali:a dentro de los· 

principios rectores del Derecho. La propia Suprema Corte de · 

Justicia de la Naci6n en Tesis 156, página 318, Apéndice 1917· 

1985, Octava Epoca, Segunda Parte, Primera Snla, ha dicho que· 

"La defensa de Ja libertad personal autori:a el empleo de to·· 

dos los medios que Ja ley pone al alcance del h.ombre para con· 

servarlaº. 

Los artículos del 126 al 128 preYienen el régimen jurídico

de la "contrafian:a 11 o "contragarantía", que no es más que una 

garantía que otorga el tercero perjudicado para asegurar la r! 

paraci6n de los dafios que se puedan causar al quejoso con Ja • 

ejecuci6n del acto reclamado, si la Justicia Federal Je impar· 

te su protecci6n. A este respecto, haremos brevemente los si

¡;uientes comentarios: a) El objeto de la "contrafian;a" con- -

siste en dejar sin efecto Ja suspensión del acto reclamado··· 

(art. 126). b) S6Jo puede otorgarla el tercero perjudicado, • 

el cual deberá cubrir pre\'iamente el costo de la que hubiere 
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constHuido el quejoso (art. 126). c) Su cuantificación la • 

hace el juzgador (art. 128), pero el monto debe ser m~s ele\'! 

do que la garantía otorgada por el agraviado, situación ésta· 

que se desprende del criterio sustentado por Ja Suprema Corte 

de Justicia de la Naci6n( 2Sl) al expresar que "La contrafian· 

za que se constituye en los juicios de garantías, debe ser, · 

en términos generales, de más entidad que la flan"ª por cuan· 

to a qur garantiza ma)'ores responsabilidades" •. d) No se adm.!_ 

tir~ ••contrafianza'' cuando de ejecutarse el seto reclamado se 

deje sin materia el amparo (art. 127). e) Tampoco procederá

su otorgamiento cuando los derechos que se afecten no sean • • 

estimables en dinero (arts. 125 párrafo segundo l' 127). (252) 

El artículo 129 contempla el incidente de responsabilidad· 

pro\'eniente de las garantías )' contragarantías que se otor-· • 

~uen con motivo de la suspensión. En forma concisa haremos • 

la rxplicaci6n respecth'a: a) La garantía otorgada por el • • 

quejoso podrá hacerse efecti\'a cuando lo pHa el tercero per

judicado, en el caso en que se haya dictado sentencia definí· 

ti va negando el amparo o sobreseyendo el mismo. b) La con··· 

tragarant!a otorgada por el tercero perjudicado puede hacer·· 

se efectiva, a prtici6n del quejoso, cuando la sentencia pro· 

nunciada sea concesoria del amparo. c) En los supuestos de • 

los dos incisos anteriores, se deben probar, respectivamente, 

(251) Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
Tesis de Ejecutorias, 1917·1975, Séptima Epoca,· 
Octava Parte, Jurisprudencia Com6n al Pleno )' a 
las Salas, Tesis ·192, p. 319. 

(252) Carlos Arellano Garda, El Juicio de Amparo, 116· 
xico, 1983, pp. 890·891, 
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los dalios y perjuicios y su cuantía, causados al tercero perj~ 

dicado con la suspensión del acto reclamado, o demostrar los • 

dafios y perjuicios que s• hayan originado al quejoso y su mon· 

to, derivados de la ejecución del acto reclamado o por no ha·· 

bérsele podido restituir en el goco de sus garantías violadas. 

d) Para obtener la responsabilidad que corresponda es necesa·· 

rio iniciar un incidente de delios y perjuicios, dentro del té! 

mino de treinta días que sigan al en que sea exigible la obl i • 

gaci6n, contados a partir del día siguiente en que se notifica 

que ha causado ejecutoria la sentencia que resuelva el amparo. 

e) Tal incidente se promueve ante la .. ~utoridad que haya conoc.!_ 

do de la suspensión, rigiéndose su tramitación en los términos 

prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles de· 

aplicaci6n supletoria, artículos 341 al 344, 358, 359, 360, •• 

361 y 364. f) Si no se intentara el incidente dentro del tér· 

mino selialado, se puede reclamar ante las autoridades del or·· 

den com6n. (Z 53 l 

El artículo 130 rige la suspensión provisional, medida !nt.!_ 

mamente relacionada con lo que dispone el artículo 124, oues • 

el primer precepto mencionado dice: "En los casos en que proce· 

da la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley,. .... ",· 

Cuando al presentar su demanda el quejoso solicita Ja suspen·· 

si6n de Jos actos reclamados, primero en forma provisional y 

luego en forma definitiva, teles suspensiones se tramitan en 

un incidente por cuerda separada y por duplicado, de tal mane

ra que Ja primera providencia que dicta el juzgador de amparo. 

(253) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, M~· 
xico, 1983, pp. 690-691, 892·893. 
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en ese incidente es la que se refiere a la suspensi6n provisi.!?_ 

na!, El Juez de Distrito para decidir sobre le procedencia o

improcedencia de aquélla, s61o cuenta con los elementos de con 

vicci6n derivados de los hechos relatados por el quejoso en su 

demanda, bajo proteste de decir \'erdad (art. 116 frac. !\'),y-

.con tales elementos di~pondrá, en su raso, oue las cosas se 

mantengan en el estado que ruarden hasta que se notifique e la 

autoridad re,ponsable la resoluci6n que se dicte sobre le sus

pcnsi6n definitiva, Cuando no se sefiala requisito de garantía 

la suspensi6n provisional surte sus efeotos desde luego, y en

e! caso de haberse fijado rarantía, los surtirá a partir de -

que se haya cumplido con el la, Sin embarro, pera la autoridad 

responsable comienza justamente en el momento en que se le no-

tificR el auto correspondiente por conducto del Actuario Judi· 

cial, pero en la pr6ctica, el propio quejoso se anticipa a esa 

notificaci6n mediante exhibici6n que hace a la responsable de

la copia certificada de le resoluci6n, la cual constituye un -

documento p6blico por haberlo expedido une autoridad en el eje!. 

cicio de sus atribuciones. Al decretar la suspensi6n prol'i--

sional, el Juez de Distrito torna las medidas que estima conve-

nientes para que no se defrauden derechos de tercero y se evi

ten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible. Es 

te deber lo cumple el jue:, reneralmente, mediante el sefiala-

miento de una raranda que debe otorrar el quejoso para que -

surta efectos la suspensi6n concedida. (ZS 4) 

(254) Jgnacio Soto Gordos y Gilberto Liévena Palma, La 
Suspensi6n del Acto Reclamado en el Juicio de Am

paro, México, 1959, pp. 42-49 y 97. 
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Siguiendo el comentario del artículo 130 y por Jo que re~ 

pecta a la libertad personal, diremos lo siguiente: a) Si se SE: 

licitó la suspensi6n provisional respecto del acto reclamado -

que afectare la libertad personal, el Juez de Distrito está -

obligado a tomar las medidas que procedan para el aseguramien

to del quejoso, es decir, para que no e\'ada Ja acción de la 

justicia mediante el ~oce de la suspensi6n, y po• lo tanto, 

quedará a disposición de la autoridad que haya concedido la 

supensi6n, bajo Ja responsabilidad de la autoridad ejecutora,

y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad cauciona), 

si procediere. b) Cuando se trata de la restricción de la li

bertad personal fuera de procedimiento judicial, el Jun de -

Distrito siempre concederá la suspensi6n provisional. e) En-

tre las medidas de aseguramiento que toma el juzgador de ampa

ro tratándose de Jos diversos casos de afectación de la liber

tad personal, están: sefialamiento de una ~arantfa; presenta··

ción peri6dica del quejoso ante el Jue: de Distrito; compare-

cencia del quejoso ante Ja autoridad responsable, acreditándo

se ante el Jue: de Distrito el haberlo hecho; sujeci6n a vi~i

lancia policiaca; prohibición de no salir de una poblacién de

terminada o de un cierto Jugar; reclusi6n en el sitio donde -

sefiale el Juez de füstrito. d) Si el quejoso, al concederse -

la suspensi6n provisional ya fue detenido, se le otorga la li

bertad cauciona), si procediere, pues si bien es cierto que 

la suspensión no tiene efectos restitutorios para el tiempo 

en que ya estuvo privado de su libertad, sí tiene efectos sus

pensivos a partir del momento en que se decreta. 
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En resumen, por cuanto al acto reclamado atentarorio de • 

la Ubertad personal, la suspens!6n provisional procede respef 

to de restricciones de ella fuera de procedimiento judicial, -

aso en el cual es obligatoria su concesi6n, y también es pro

cedente por Jo que hace a sus afectaciones emanadas de autor!· 

C.d judicial, tales como orden de aprehensi6n o auto de formal 

¡:risi6n, para el efecto de que el agraviado no sea detenido.CZ55) 

El artículo 130 que hemos comentado es omiso en precisar

d instante en que Ja suspensi6n provisionol surte sus efectos. 

En Ja práctica hemos observado que cuando tal suspensi6n se -

concede sin ningún requisito, se sefiala en el auto respectivo· 

QUe 11 1a suspensi6n provisional concedida comienza a surtirsus· 

tfectos desde luego", ú simplemente no se hace tal sefla)aI!'lien· 

to, pero en el supuesto de que se haya fijado al~Ún requisito, 

~ice el juzrador que "s6Jo surtirá sus efectos si el quejoso -

Ce referencia cumple con las si~uientes medidas de ase~uramie~ 

to". Ahora bien, si el término en que opera esa suspensi6n -

fenece cuando se notifica a la responsable la resoluci6n dict.!!_ 

~ sobre suspensi6n definitiva, por un razonamiento lógico in

ferimos que empezará a surtir sus efectos cuando se hace Ja n.2 

tificaci6n a Ja propia autoridad responsable del auto inicial-

gie la concede. Sin embargo, es muy frecuente que el interes!_ 

cb obtenga copia certificada del auto y con ella se presente 

mte Ja responsable haciéndole saber, en forma extraoficial, 

la existencia de la suspensi6n pro\'isional. Pno, ¿basta la 

(255) Carlos Are llano García, El Juicio de Amparo, M~

xico, 1963, pp. 893·896. 
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exhibición de esa copia para que la responsable acate el mand! 

miento del Juez de Distrito?. Si tomamos en cuenta que la no 

tificaci6n debe realüarla el Actuario Judicial con las forma· 

1 idades de ley, no tendría nin¡:6n valor que la expresada auto· 

ridad responsable tu\'iera conocimiento extraoficial del acuer

do suspensional, pero como la finalidad del juicio de amparo -

es la de proteger las garantías individuales, debemos cole¡:ir

que basta con la presentaci6n de la copia certificada para que 

la responsable cese en su actividad presuntamente lesi\'a, pues 

aquélla constituye un documento p6blico por haberse expedido -

por una autoridad en el ejercicio de sus atribuciones. Por to 

das estas ra:ones y tomando en cuenta la omisión de la ley, 

consideramos con\•eniente que en el artículo 130 se contemplara, 

por una parte, que "la suspensión privisional surte sus efec-

tos desde luego, pero dejará de producirlos si el agra\'iado no 

cumple los requisitos que se le hayan sefialado para tal fin", -

y por la otra, que "La suspensi6n prol'isional concedida debe 

ser respetada por la autoridad responsable, de inmediato, en 

cuanto tenga conocimiento de su existencia a través de cualquier 

medio idóneo". 

El pfrrafo tercero del artículo 130 ordena que los Jueces 

de Distrito siempre concederán la suspensión pr<Wisional, cuan

do se trate de la restricci6n de libertad personal fuera de -

procedimiento judicial, pero tomando las medidas de aseguramie!'. 

to que estimen pertinentes. En principio, tales medidas no se· 

precisan en ninguna parte de la Ley de Amparo, Además, es cos

tumbre reiterada de casi todos los Jueces de Distrito de sefia--
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lar preferentemente el otorgamiento de una garantía, aun cuan· 

do el acto reclamado consista en la privaci6n de i"a líber·-, 

tad personal, no ejecutada, fuera de procedimiento judicial, y 

no exista tercero perjudicado. Estimamos que en este caso la· 

suspensi6n prol'isional debe concederse sin requisito de garan· 

t!a, máxime que en la propia demanda el quejoso manifiesta, b! 

jo protesta de decir verdad, que no hay tercero perjudicado y. 

que no ha intervenido en hechos o abstenciones que constituyan 

antecedentes del acto reclamado, es decir, que no ha cometido. 

delito, Por otra parte, el artículo 125 sefiala el requisito • 

de garantía cuando en el caso exista tercero perjudicado, y • • 

además, nuestro más Alto Tribunal ha establecido en la Tesis • 

218, página 358, del Apéndice 1917·1975, Séptima Epoca, Octava 

Parte, Jurisprudencia Comdn al Pleno y a las Salas, que "La •• 

suspensi6n debe concederse sin fianza, cuando además de llenar 

se los requisitos de la ley, no hay tercero perjudicado". Si· 

en la propia demanda se asienta que no existe tercero perjudi • 

cado, ¿cómo es posible que el Jue. de Distrito, en este supue~ 

to, sefiale el requisito de garantía?; ¿qué con ello no está • • 

contraviniendo lo que sefiala el artículo 192?. Por todo esto· 

y reiterando nuestros comentarios vertidos con anterioridad, -

consideramos que en estos supuestos la suspensión pro\•isional -

debe concederse sin el requisito de la garantía, independient~ 

mente de que puedan seflalarse otras medidas de asc.guramiento. 

Finalmente nos preguntamos: ¿Es de justicia que para disfrutar 

de la libertad personal qu< se ve arnena:ada por un acto lesivo 

de autoridad fuera de procedimiento judicial, el indi1•iduo de· 
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ba otorgar garantía para que surta efectos Ja suspensión que • 

solicita, a pesar de no haber ccmetido delito?. Lamentableme_!! 

te a diario nos encontramos con estas situaciones. 

Párrafo aparte, inquieta nuestra atenci6n las llamadas m~ 

didas de aseguramiento que aplican Jos Jueces de Distrito en • 

uso de su facultad discrecional. Tales medidas las encentra·· 

mos en Jos artículos 130, párrafos primero, segundo y tercero, 

y 136, párrafos setunco, tercero y sexto, pero bajo el tfrmino 

general de "medidas de aseguramiento". Al ser omisa la Ley de 

Amparo en sefialar en qué pueden consistir ellas, estimamos CD,!! 

\'eniente que adicionándose un artículo a esa Ley, por ejem~Jo, 

el 136 bis, se especificaran, dejando a Ja discreci6n del juez 

Ja elecci6n de las que fueran pertinentes al caso concreto, ·• 

cumplifodose de esta forma y con mayor efecti\'idad Jos fines • 

que con las mismas se persiguen. Esas medidas de aseguramien· 

to podrían ser: presentación peri6dica ante el Juez de Distri· 

to; sefialamiento de garantía en cualquiera de las formas esta· 

blecidas por Ja ley; presentación ante Ja responsable dentro • 

del término que para el efecto se señale; presentación peri6d.!_ 

ca ante la autoridad judicial que decretó la orden de aprehen· 

sión o el auto de formal prisi6n; sujeci6n a vigilancia poli·· 

ciaca; prohibici6n de salir de Ja ciudad; prohibición de salir 

de determinado Jugar; reclusi6n en el Jugar que señale el Juez 

de Distrito. Por otra parte, quien solicita Ja suspensión en· 

contra de Ja orden de privaci6n de su libertad decretada en su 

contra, ya sea por autoridad judicial o autoridad administrat! 

va, aunque ~sta no pueda l~galmente dictarla, lo hace para que 
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no sea detenido, pues en otro supuesto, es de-cir, cuando se 

atente contra su integridad física o moral, recurrirá, no a Ja. 

suspensión a petición de parte, sino a la suspensión de oficio. 

Esto nos lleva al ra:onamiento de que cualquier m•dida d• ase

guramiento que apUque el Jue: i'ed•nl, deberá ser Ja adecuada 

al caso en particular, pero de nin~una man~ra, lo insistimos -

nue\'amente. no se debe sefialar t0?30 medida de aseguramiento el 

otorgamiento de garantía, cuando se trate de actos afecta torios 

de la libertad personal emanados de autoridades administrativas 

o de Policía Judicial, y además, no exista tercero perjudicado. 

¿Cuántas veces nos encontramos en la práctica con sefialamien-

tos de medidas de aseguramiento totalmente absurdas e inopera!'. 

tes?. Son muy frecuentes los casos, pues no existe uniformi·

dad de criterios, ya que en supuestos iguales los jueces sefia· 

lan diferentes medidas, como por ejemplo, unos fijan garant!a

)' otros no. 

Como ilustrativo diremos que on el informe del Presidente 

de la Primera Sala de la Suprema Corte de Just ida de la Nici6n, 

Compilaci6n de Tesis Sustentadas en las Ejecutorias dictadas 

durante el afta de 19~i, páFinn> 22 a la 26, se hac• un esbozo 

de distinci6n entre las medidas de aseguramiento )' las medidas 

de seguridad, constituyendo la 6níca referencia que existe al

respecto, pues en nin~ún otro Apéndice o Tomo se hace mención

ª esta distinci6n. En s!ntesis, tal cuestión dice lo siguien· 

te: "Las medidas de aseguramienta las dicta el Juez de Distrl 

to cuando concede Ja suspensión al quejoso, que reclame un ac

to que tienda a privarlo de su libertad personal, y esas medí· 
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das tienen por objeto impedir que el agra\•iado se substraifa a 

la acci6n de la justicia ......... ; sin embargo, no deben con·· 

fundirse las medidas de aseguramiento con las mtd;das de segu· 

ridad que otorga el Juez de Distrito cuando concede una suspe~ 

si6n respecto de un acto restrictivo de la libertad personal • 

del quejoso. purs éstas no tienen por objeto, como las otras,· 

facilitar la devoluci6n del acusado a la autoridad responsable, 

sino impedir que esta propia autoridad consume actos vejatorios 

o maltratos que afecten la integridad física o 11oral del propio 

acusado, para el caso de que no sea posible concederle l• libe! 

tad caucionül 11
• 

En el artículo 131 se establece el procedimiento que debe· 

satisfacerse en cuanto a la fijaci6n y celebración de la audie~ 

cia en la que se resuelve sobre la suspen5-i6n definitiva. Pro· 

mo\•ida la suspensión, el Jue: de Distrito ordena a la autoridad 

responsable que rinda su informe previo dentro del término de • 

veinticuatro horas y sefiala día )' hora para la celebraci6n • • 

de la audiencia; en ella se pueden recibir únicamf'nte las prue· 

bas cocumental )' de inspecci6n ocular que ofrezcan las partes,· 

pero cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere - • 

el artículo 17, se permite al quejoso que ofre•ca la prueba te! 

timonial, la cual no deberá anunciarse pre\•iamente; después del 

período probatorio, se oyen los alegatos del quejoso, del terc! 

ro perjudicado, si lo hubiere, y del Ministerio P6bJico Federal. 

Por dltimo, se dicta la resoluci6n en la misma audiencia, conc~ 

diendo o negando la suspensi6n definitiva, o, en su caso, decl! 
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rando sin materia el incidente de suspensi6n, 1256) 

Por cuanto al t~rmino sefialado en el artículo 131 para la 

celebración de la audiencia incidental, podemos decir que en -

la práctica es muy común que no se cumpla con ello, pues adu·· 

ciéndose el exceso de labores del juzgado, se fijan plazos que 

en muchas ocasiones exceden de diez días, situación que redun· 

da en grave dafio tanto para Jos interesados como para las pro

pias autoridades responsables que se ven precisadas a parali ·

:ar su actividad. Para evitar esta situaci6n, pues inclusive, 

hay Juzgados de Distrito que sefialan para audiencia incidental 

una fecha que en relaci6n con el auto inicial excede de treinta 

días, consideramos necesario que el citado artículo 131 se re· 

formara en el sentido de que "la celebración de la audiencia • 

deberá efectuarse dentro de un t~rmino que no exceda de quince 

días, salvo el caso pre\·isto por el artículo 133 de esta ley". 

En lo referente a la fecha de celebraci6n de la audiencia a ·-

que hemos aludido, se refleja el problema que se origina por • 

establecer turnos semanarios en los Juzgados de Distrito, pues 

precisamente en ese lapso todas las demandas de amparo se can! 

lizan en un s6lo Juzgado. 

El artículo 132 contempla tres casos: a) El informe pre-

Yio que rinda la autoridad responsable, deberá expresar si son 

o no ciertos los hechos que se le atribuyen r que determinen la 

existencia del acto reclamado y, en su caso, la cuantía del 

asunto que lo haya moti\·ado, pudiendo a~re~ar las razones ---· 

(256) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Mé· 

xico, 1983, pp. 896-898. 
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que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de 

la suspensión. b) En situaciones de urgencia, el Juez de Dis

trito puede ordenar que la autoridad responsable rinda su in-

forme por Ja da telegráfica, pero siempre )' cuando el quejoso 

asegure los gastos que tal comunicación genere. c) Cuando no-

se rinde el informe previo, por una parte, se establece la pr! 

sunci6n de ser cierto el acto reclamado para el s6Jo efecto de 

la suspensi6n, y por la otra, Ja autoridad responsable se hace 

acreedora a una corrección disciplinaria. ( 257 l 

Por Jo que hace al párrafo tercero del artículo 132 que -

establece para la autoridad responsable que no rinda su infor· 

me previo una "correcci6n disciplinaria", la cual se aplicar~:. 

"en la forma que prevengan las leyes para la imposici6n de esa 

ta clase de correcciones 11 , estimamos lo siguiente: Si por 

cuanto a la no rendici6n del informe con justificaci6n, el pá

rrafo cuarto del artículo 149 sefiala Ja aplicaci6n de una mul

ta y precisa su monto, ¿por qué no se hace Jo mismo por Jo que 

se refiere a Ja no rendici6n del informe previo?. ¿Qué el in-

forme pre\'io no tiene importancia?. Definiti\'amente no esta .... 

mos de acuerdo con ello, pues tal informe tiene su trascenden· 

cia para el s6lo efecto de Ja suspensi6n definitiva que, a su

ve: y en su caso, será preservadora de Ja materia del juicio . 

de amparo. Al concretarse el artículo 132 en su pfrrafo terc! 

ro a la imposici6n de "corrección disciplinaria" cuando no es-

rendido, tendremos que remitirnos a Jo que al respecto esta---

(257) Carlos Are llano García, El Juicio de Amparo, Mé

xico, 1983, pp. 896-897. 
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blece el C6digo Federal de Procedimientos Ci\'iles, de aplica·· 

ci6n supletoria, en su artículo SS, que dice: "Son correccio· 

nes disciplinarias: l. Apercibimiento; JI. Multa que no ex·· 

ceda de quinientos pesos, y; !!! , Suspensi6n de empico hasta 

por quince días. Esta 6Jtima fracción s6lo es aplicable al 

secretario y demás empleados del tribunal que imponga la co··· 

rrecci6n". Analizando ésto, deducimos lo si(!uiente: El "aper

cibimiento" no es operante su aplicaci6n, dado la importancia

que tiene el informe pre\'io y su repercusión por lo que hace • 

a no haberlo rendido; la "multa", su límite máximo resulta 

ilusorio;)' finalmente, la 11suspensi6n de emp1eo" es cuesti6n

delicada, ya que, por ejemplo, ¿el juzgador de amparo la apli· 

caría al Procurador o al Juez que siendo autoridades responsa· 

bles no hubieren rendido su informe previo?. Sinceramente 

pensamos que no. Generalizando todo Jo anterior y tomando en· 

cuenta que las correcciones disciplinarias, sc~Gn el Código F!'._ 

deral de Procedimientos Ch'iles, se aplican a los casos de fa.! 

ta de 11respeto ·y considerac:i6n debidos", así como para 11mant! 

ner el buen orden", pensamos que al imponerse ellas en el caso 

que comentamos, se hace tomándolas en su aspecto ejemplificat.!_ 

''º· El apercibimiento, sería in6til aplicarlo para algo que • 

ya no tendría raz6n de ser, como sucede cuando no se rinde •• • 

oportunamente el informe prel'ÍOi la multa que se impusiera, S!, 

ría con el propósito de sancionar una desobediencia que ya no· 

tiene enmienda; y la suspcnsi6n de empleo, ¿cuándo y a quién 

se aplicaría?. Por todo Jo expuesto y procurando hacer más 

adecuado el párrafo tercero del artículo 132, consideramos im· 
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peri oso que se reforme en el sentido de ~ue "·, .. ; hace. ede· .. 

más, incurrir a la •Utoridad responsable en una multa de cinco 

a setenta y cinco días de salario". 

Como ilustrath-o de lo asentado diremos que varios preceE 

tos de la Ley de Amparo que imponen sanción, fijan multa y su· 

monto. Dichos artículos son: 16 párrafo segundo; 32 párrafo SE_ 

gundo; 41; 49 párrafo primero; Sl párrafo sexto; 61 párrafo 

cuarto; 74 fracción IV, párrafo se~undo; 81; 90 párrafo cuarto; 

100; 102; 103; 134; 149 párrafo cuarto; 152 párrafo se~undo; · 

153 párrafo tercero; y 169 párrafo tercero; todos ellos en re· 

laci6n con el 3o. bis de la propia Ley. Entonces, concluimos, 

no encontramos lógico ni justificado que el artículo 132 sea • 

omiso en cuanto a la fijaci6n de multa y su monto, y solamente 

hable de 11correcci6n disciplinaria". 

El artículo 133 establece Ja excepción relativa a la celE_ 

braci6n de la audiencia incidental, pues dispone que cuando•! 

guna o algunas de las autoridades responsables funcionen fuera 

de la residencia del Juez de Distrito y no puedan rendir su in 

forme previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho · 

uso de la vía telegráfica, se verificará la audiencia en cuan· 

to a las autoridades que residan en el lugar, reservándose Ja· 

celebración de la que corresponda a las autoridades foráneas,· 

pudiendo el Jue: de Distrito modificar o revocar la resolución 

que haya dictado en la primera audiencia, en vista de los nue

\'OS informes. 

En Ja práctica, es frecuente que no se cumpla con Jo ord!_ 
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nade en el artículo 133 que hemos cementado, pues en el supue~ 

te de tal precepto se fija una sola audiencia cuya fecha de c!_, 

Jebraci6n es mu)' lejana en relaci6n con el auto inicial de fe): 

mación del expediente incidental, generándose con este una \'i

gencia excesi\'a de la suspensión prcdsicnal, le cual centrad.!_ 

ce Ja rapidez y fluide: que debe caracterizar a Ja cuesti6n -· 

suspensional. Por ello, consideramos que se debe reformar el· 

artículo 133 en el siguiente sentido: " se celebrará la -

audiencia respecto del acto reclamado de las autoridades resi· 

dentes en el lufar, verific~ndose, obligatoriamente, la que e~ 

rresponda a las autoridades foráneas die: días despu6s de aqu!_ 

lla", y conservándose íntegro el resto de su texto. Se podría 

aducir que por economía procesal se celebra una sola audiencia, 

pero no lo consideramos as!, pues lo que aparentemente se eco· 

nomi:a redunda en Ja prclcnr,aci6n excesi\'a de Ja cuestión sus-· 

pensional. 

Cuando el acto reclamado ya ha sido materia de resolución 

sobre suspensión definitiva, en di\•erso juicio de ampare prom~ 

\'ido por el mismo quejoso o por otra persona, en su nombre y · 

representación, ante otro Jue: de Distrito )'contra las mismas 

responsables, )' este hecho apareciere debidamente probado al 

celebrarse Ja audiencia a que se refieren les artículo 131 y 

133, se declarará sin materia el incidente de suspensión, imp~ 

niéndose al qucjoso 1 a su representante o a ambos, una multa · 

de treinta a ciento ochenta días de salario. Tal caso lo con

templa el artículo 134 que resulta muy importante, porque con

ello se trata de evitar que se dicten dos resoluciones sobre · 
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un mismo acto reclamado que puedan resultar contradictorias. -

El declarar sin materia un incidente implica una especie de S.!?_ 

breseimiento, ya que es manifiesta la improcedencia del benef.!_ 

tic suspensional cuando ya fue resuelto el caso en otro inci-

dente. ( 258) 

A nuestro concepto, el citado artículo 134 presenta dos 

aspectos: a) Si ambos juicios de amparo han sido promo\'idos 

ante el mismo Juez de Distrito, se debe aplicar por analo~ía 

lo que dispone tal precepto. b) Si en el otro juicio de ampa

ro se neg6 Ja suspensi6n definitiva por inexistencia del acto. 

reclamado, el cual se reclama y se confiesa en el segundo, pe!'. 

samos que en este 6Jtimo no se debe declarar sin materia el i!'. 

cidente de suspensi6n, pues en realidad no se anali:6 en el 

primero Ja procedencia de la suspensi6n de acuerdo con el ar-

t!culo 124, pues simplemente se ner6 la suspensi6n definitiva· 

por no existir el acto reclamado. Ahora bien, como en el ar-

tículo 134 se dice uante otro jue: de Distrito", expresión que 

en estricto sentido no abarca la cuesti6n que comentamos en el 

inciso a), sin embargo se puede tomar anaJ6gicamente cuando am 

bos juicios de amparo se hayan interpuesto ante el mismo Jue:, 

y abundando más, debemos considerar que el ob,ietivo principal

de ese precepto es el de que no se dicten dos resoluciones de· 

suspensión respecto del mismo acto reclamado, pues una de ellas 

resultaría in6til }'además, ambas resultarían contradictorias, 

(258) Jgnacio Soto Gordoa y Gi Jberto Liévana Palma, La 
Suspensi6n del Acto Reclamado en el Jukio de A!!: 
paro, México, 1959, pp. 63-64. 
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en su caso. Al respecto y como única refrrencia existente, la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en-

el Tomo XC!, Quinta Epoca, página 2445, de fecha 17 de marzo .. 

de 1947. estableci6 en lo conducente, lo que sigue: "Trat~ndo-

se de la ejecuci6n del mismo acto reclamado, el caso se encuen 

tra comprendido dentro de lo que dispone el artículo 134 de la 

ley de Amparo, aunque en los dos amparos no hayan intervenido

Jueces de Distrito distintos, pues de todos modos la mente de· 

la ley al ordenar que se declare sin materia un incidente de • 

suspensi6n, es que no se dicten dos resoluciones para el mismo 

caso". Por lo que hace a lo que expresamos en el inciso b), -

lo deri\·amos del propio artículo 134 en cuanto a que se coloca 

en la hip6tesis de que haya existido el acto reclamado en el -

primer juicio de amparo. 

En virtud de todo el planteamiento anterior )"para e\•itar 

confusiones, seda muy saludable que se reformara el contenido 

del art!culo 134 en cuanto a que se asentara, por una parte, , 

" ..... ,ante otro juez de Distrito o ente el mismo juez, .... ", 

>"por la otra y al final se dijera que "· ••• S6lo se resolverá

en el sentido anterior, cuando se haya probado que en el otro

juicio de amparo se confes6 el acto reclamado y en consecuen·

cia, se resolvi6 sobre la procedencia o iwprocedencia de la •• 

suspensi6n definitiva". Con esto y más claramente, as! lo es· 

timamos, se contemplarla el esplritu de lo que verdaderamente

qui:o expresar el legislador. Todos los demás supuestos del 

citado precepto se consen·ar!an tal y como están concebidos. 

El art!culo 135 establece la re~la especial de la suspen-
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si6n en metería fiscal, protegiendo en forme efice: Jos ínter! 

ses del Fisco, tanto federal, como local o municipal. En el -

supuesto de su primer párrafo, podrá concederse discrecional-· 

mente Je suspensi6n, previo dep6sito de Ja cantidad que se co

bra en 1; Nacional Financiera, S.A., o en la sociedad nacional 

de crédito que el Juez de Distrito sefiale, o ante Ja autoridad 

exactora; y en Jos casos de su párrafo segundo, se puede aseg2 

rar el interés fiscal en cualquiera otra forma aceptada en Je

Ley de Amparo. 

Del ert fculo 135 brevemente comentado, s6Jo estimamos que 

debería operar una reforma que modificare el principio de su -

texto pare quedar como sigue: "Cuando el emparo se pide con-

tre el cobro de créditos fiscales, podrá concederse discrecío-

nalmente la suspensión del acto reclamado, .... ". Consideramos 

que el uso de la acepción 11cr~ditos fiscales 11 es adecuada, ya

que en elle se incluyen las diversas fuentes de recaudaci6n --

fiscal como son impuestos, productos, aprovechamientos (recar-

gos )'multes), derechos, y aportaciones de mejoras. Además, 

con ese expresi6n se estaría abarcando cualquier nueva forma 

de recaudación que les Je)'es fiscales pudieran establecer en 

todo tiempo. 

La suspensi6n relativa a la afectaci6n de le libertad pe! 

sonal le contempla de manera especial el artículo 136, bajo d! 

versos aspectos que, expresados en forma general, pueden ser:-

l) Acto reclamado procedente de autoridad admínístrativa

o de policía judicial. 
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Del segundo párrafo del artículo 136, se desprende que si 

"el acto reclamado consiste en la detenci6n del quejoso efec··. 

tuada por autoridades administrativas, o por la polida judi· 

cial, como respon$able de algún delito, la suspensi6n se conc! 

derá, si procediere, sin perjuicio de que se ha~a la consigna· 

ci6n que corresponda". En este caso, estimamos que debe ser 

obligatorio que el Juez de Distrito conceda la suspensi6n, a 

pesar de que el texto del párrafo del artfrulo que comentamos· 

diga que "la suspensión se concederá, si procediere". Ahora • 

bien, si el quejoso no ha sido detenido, la suspensi6n produci 

rá el efecto de que no sea privado de su libertad, pero no im· 

pedirá que se haga la consignad6n respectiva a la autoridad • 

judicial, y además, el Juez de Distrito dictará las medidas de 

aseguramiento para que el agraviado pueda ser devuelto a la ª! 

toridad responsable si no se le concediere el amparo. Si el 

quejcso ya ha sido detenido, el párrafo tercero del artículo 

136 seftala que podrá ser puesto en libertad pro»isional, media!!_ 

te las medidas de aseguramiento adecuadas para evitar que se • 

sustraiga a la acci6n de la justicia de no concedérsele el am· 

paro, (259) 

2) Acto reclamado emanado de autoridad judicial. 

Por cuanto a este supuesto, haremos las si~uientes consi· 

deraciones: al El primer párrafo del artículo 136 dispone que 

el quejoso, en el caso de suspensi6n, quedará a disposici6n •• 

del Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal, y 

(259) Carlos Arellano Garda, El Juicio de Amparo, • 

México, 1983, pp. 899·900. 
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la autoridad responsable podrá continuar el procedimiento pe

nal. b) Estatuye el párrafo setundo del articulo 136 que si

Ja orden de aprehensi6n se refiere a delitos cura penalidad,

en su t~rmino medio aritmético, sea mayor de cinco afies de •• 

prisión, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso

HUede a disposición del Jue: de Distrito en el Jugar que ~ste 

sefiale, por Jo que hace a su libertad personal, y a disposi-

ción de la autoridad que deba juzgarlo para Jos efectos de -

la continuación del procedimiento penal. e) Cuando se recla

me Ja detención drl quejoso por mandamiento dr autoridad judi

cial, puede ser puesto en libertad bajo caudón, "en el supue2_ 

to de que proceda", conforme a las leyes federales o Jocales

aplicables al caso, situación que se desprende del contenido. 

del párrafo cuarto del articulo 136, que por cierto, estima-

mes incompleto. d) Cuando haya datos bastantes que hagan pr! 

sumir que el agraviado trata de burlar Ja acción de Ja justi· 

cia, el párrafo quinto del articulo 136 contempla que Ja li-

bertad cauciona], en este caso, puede ser revocada. e) serún 

el párrafo sexto del articulo 136, el Jue: de Distrito está · 

obligado a dictar las medidas adecuadas para garantizar Ja S! 

guridad del quejoso, evitando que se sustraiga a Ja acción de 

Ja justicia, pero nos encontramos con que no se expresa cu~·

les pueden ser ellas, como tampoco se sefialan en el artículo· 

130; por otra parte, el párrafo sexto que comentamos determi

na que el Jue: de Distrito, en todo caso, deberá dar cumpli-

mlento a Jo dispuesto en la fracci6n 1 del articulo ZO Const~ 

tucional. (Z 60) 

(260) Carlos Arellano García, El Juicio de Amparo, Mé
xico, 1963, pp. 900-902. 
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Párrafo aparte, se~alaremos que Ja decisi6n del Pleno de 

Ja Suprema Cort• de Justicia de la Naci6n( 261 l de 8 de novie! 

bre dé 1955, estableci6 que "es improcedente la suspensi6n -

contra actos que afecten la libertad del quejoso, si el deli

to que se le atribuye se sanciona con una penalidad media - -

arifmética superior a cinco afios de prisi6n. Por lo mismo y

en estos casos, la suspen•i6n, en el supuesto de que fuera 

concedida, no producirá el efecto de permitir al quejoso el -

~oce de la libertad". (Lo anterior es un resumen por ser de

masiado extenso su texto). Esto ya lo contempla el sefundo -

párrafo del artículo 136, por lo cual, el juzgador de amparo

concede la suspensi6n "para el efecto de que, una vez aprehe~ 

dido el quejoso, quede a disposición de este Juzgado en el l~ 

gar de su reclusión", (aquí sefiala el Juez Federal el sitio 

que determine), "y a disposición del juez del conocimiento, 

para los efectos de la continuación del procedimiento". 

Por dltimo y en relación con el artículo 136 que coment! 

mos, su párrafo séptimo contempla la posibilidad de las partes 

de objetar en cualquier tiempo el contenido del informe pre-· 

vio, y también, que se considerará hecho supen·eniente, en 

Jos casos previstos en el artículo 204, la demostración de la 

falsedad del contenido de dicho informe; y en el párrafo oct! 

vo, como complemento del .anterior, establece que el Juez de -

Distrito deberá dar vista al Ministerio Pdblico Federal, para 

(261) Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia 
de la Naci6n, por su Presidente, 1955, que con
tiene el Dictamen aprobado en acuerdo de 8 de 
noviembre de 1955, pp. 55-83. 
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los efectos del artículo 204 citado. 

Del artículo 136 que hemos comentado, externarnos nuestra

opinión en los siguientes términos: 

El párrafo segundo del citado artículo emplea en una de -

sus partes la expresi6n sij:uiente: " ....• la suspensi6n se con 

ceder' 1 si procediere 1 11
• Estimamos que es inconveniente tal -

acepción, pues el hecho de que el agra\•iado haya sido detenido 

"por autoddades administrativas, o por la poli da judicial, -

como responsable de alg6n delito," no implica que se cuestione 

sobre la procedencia del beneficio suspensional, pues esa pri

vación de libertad es de tracto sucesivo, es decir, que se re! 

liza de momento a momento, y en cualquier tiempo puede impedi! 

se su continuación, En este supuesto, los efectos de la sus-

pensión serían que el agraviado quedara a disposkión del Juez 

de Distrito en lo referente a su libertad personal, sin perju_! 

cio de que fuera puesto en libertad o consignado a la autori-

dad judicial.competente, dentro del término de veinticuatro h~ 

ras siguientes a la notificación del auto suspensional, ésto,

para no contravenir lo que dispone el párrafo tercero de la 

fracción XVlll del artículo 107 Constitucional, Además, el P! 
rrafo tercero del artículo 136 previene que "Cuando el acto 

reclamado consiste en la detención del quejoso por orden de ª!!. 

toridades administrativas, podd ser puesto en libertad pro\'i

sionaJ11. Entonces y en este supuesto, ¿debe interpretarse la

expresi6n "si procediere" de que hablarnos, como posibilidad de 

que el Jue: de Distrito niegue la suspensión si así lo estima?. 
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Pensamos que no es así, pues si el acto reclamado se refiere a

la restricci6n de la libertad personal efectuada por autorida·· 

des administreti\'as. debe en todo caso concederse la suspensi6n 

para los efectos que ya sefialamos, pues dicho acto se cometi6 • 

fuera de procedimiento judicial y además, debemos tomar en cue!!. 

ta Ja obligación que para el juez de amparo impone el artículo-

130 en su párrafo tercero. Por Jo tanto, consideramos que debe 

suprimirse del párrafo segundo del artículo D6 Jo relativo a •• 

"si procediere", adecuándose con esto ese precepto a la verdad!, 

ra situaci6n que implica la privaci6n de libertad personal en • 

las condiciones que el mismo sefiala, 

Del párrafo cuarto del artículo 136 que se refiere al ben! 

fido de la libertad caucional, cuando la detención se realiz6-

por mandamiento de las autoridades judiciales del orden penal,· 

a pesar de que Hñala que tal beneficio se otorga al quejoso • • 

"conforme a las leyes federales o locales aplicables al caso" 1 -

consideramos que debe modificarse su texto que, como ya lo ex-

presamos, está incompleto, Tal modificaci6n sería en Ja sifUie!!. 

te forma: "· .. ,, el quejoso podrá ser puesto en libertad bajo • 

caución, si procediere, y conforme a las leyes federales o lo·· 

cales aplicables al caso'1
• Con esto se evitaría que, en prin-

cipio, se interpretara ese párrafo cuarto en el sentido de que

en todo caso procede la libertad caucional, y que, por otra 

parte, tengamos que remitirnos a la parte final del párrafo 

sexto del citado artículo 136, la cual, así lo estimamos, debe· 

ría adicionarse precisamente al párrafo cuarto que comentamos,

pero en Ja siguiente forma: "El Juez de Distrito deberá dar • • 
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cumplimiento, en todo caso, a Jo dispuesto en •l artículo 20, -

fracci6n l, de la Constitución". 

Del párrafo séptimo del artículo 136 dori\'amos dos tstim!. 

ciones: a) Lo qu• sefiala de que "Las partes podrán objetar - -

en cualquier tiempo el contenido del informe prodo", consido

ramos quo debe adicionarse al artículo 132 que contempla, pre

cisamento, Jo que debo concretar la autoridad responsable al -

producir su informe pre\'io. Ahora bien, ¿cuál fue Ja raz6n 

del legislador para ubicar tal cuesti6n en el párrafo sexto 

d•l artículo 136?. Lo ignoramos, poro sin embarr.o, no dejamos 

de considerar que ost6 fuera de lugar. Por lo que hace al te! 

to que sigue de Ja fracci6n sexta del art!culc 136 que die• 

quo "En los casos pre1·istos on ol artículo 204 de osta loy, se 

considerará hecho super\'eniente la demostración de falsedad 

del contenido del informe y ol juez podrá ~odificar o re\'ocar-

1 a interlocutoria en que hubiere concedido o negado Ja suspen

sión", también lo consideramos mal ubicado, pues deberfa in---

. cluirse come párrafo segundo, en el articule 140 que se ocupa. 

de los hechos supenenientes r de lo que procede cuando se ha

cen valer mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el a 

juicio de amparo. Sin embargo, su redacci6n sería en Jos si-

guientes thminos: "En Jos casos pre\'istos en el artículo 204 

de esta ley, se considorad hocho superveniente la demostra--

ci6n de la falsedad del contenido del informe pre1·io". 

En cuanto al pfrrafo octa\'o del artículo 136, simplemente 

diremos que deber!a derogarse en razón de que no es necesario, 
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pues es obvio de que en caso de comprobarse la falsedad o neg!_ 

ci6n de la verdad en el informe previo de la autoridad respon· 

sable, el juez de amparo dad vista al Ministerio PGblico Fed~ 

ral, para los efectos del artículo 204. 

El artículo 137 contempla que cuando la autoridad respon· 

sable trate de burlar las 6rdenes de libertad del quejoso, o • 

de ocultarlo trasladfodolo a otro Jugar, el juzgador de amparo 

puede ordenar que comparezca el quejoso ante su presencia para 

hacer cumplir dichas 6rdenes. Ahora bien, como el texto de e~ 

te artículo s6lo dice que "el juez de Distrito podrá hacerlo • 

comparecer a su presencia para hacer cumplir dichas 6rdenes",· 

J6gicamente deducimos que el conducto id6neo para ello es el • 

Secretario o el Actuario Judicial, y adem~s, se debe tomar en· 

cuenta lo que dispone el artículo 209 en cuanto a la responsa· 

bilidad de las autoridades, así como lo que establece el párr! 

fo segundo del artículo 143. 

En virtud de lo que hemos expresado sobre el artículo 137, 

proponemos que mediante la reforma correspondiente, se le adi· 

clonara un párrafo que dijera: " .... Lo anterior, sin perjuicio 

de proceder en los términos del artículo 209 de esta ley, en • 

caso de desobediencia a dichas órdenes". !'(>esta forma se le d! 

ría mayor fuerza y eficacia e ese precepto, pues las situacio· 

nes que contempla tienen una importancia trascendental. 

Los efectos del mandamiento suspensional son paralizar 

transitoriamente la ejecuci6n del acto reclamado, mientras se. 

resuelve en el fondo del amparo, como ya lo hemos dejado aseri. 
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tado, pero sin embargo, no impide la continuaci6n del procedi· 

miento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta 

dictarse resoluci6n firme en él, situaci6n ésta que contempla· 

el artículo 138, pero con Ja salvedad de que no continuará tal 

procedimiento si ello implica precisamente Je reaJizaci6n irr! 

pareble del daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejosa. 

El texto de este articulo 138 resulte J6gica y adecuada, si t2 

mamas en cuenta que la cantinuaci6n y desarrolla en general 

del procedimiento del que eman6 el acto reclamado, mientras no 

implique la ejecuci6n material de éste, no causa perjuicio al· 

quejoso, y además, Ja saciedad está interesada en que las con

tiendas no queden paralizadas, y en el supuesto de que siguie-

ra el proce.dimiento sin que tenga por consecuencia dejar "irr!_ 

parablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasiona! 

se al quejoso", se conservarla Integra la materia del juicio -

de amparo, sdecudndose, en su caso, al efecto restitutivo a -

que se refiere el articulo 80 en cuanto a Ja sentencia de am-

paro. (262) 

El razonamiento a que nos conduce el artículo 138, es el

de que el juzgador de amparo debe precisar en su resoluci6n, -

cuando proceda, que Ja suspensi6n concedida na paraliza el pr2 

cedimienta en el asunto que haya moth·ado el acta reclamado, -

pues en Ja práctica es frecuente que no se haga tal sefialamie!'. 

ta, omisi6n esta que contraviene la que dispone el 6ltimo pá-

rrafa del artículo 124. En tal virtud, proponemos que se adi· 

(262) Romeo Le6n Orantes, El Juicio de Ampara, México, 

1951, pp. 311-312. 
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cione un párrafo del artículo 138 que difa: "En ambos casos, • 

el Juez de Distrito deberá hacer el señalamiento respectivo en 

su resolución de suspensión". 

Por lo que hace al artículo 139 y atendiendo a su texto, 

hemos de comentarlo en tres incisos: a) El autodel Juez de·· 

Distrito que conceda Ja suspensión surtirá sus efectos desde • 

Juego, aunque se interponga el recurso de revisión, es decir,· 

que el hecho de promover tal recurso no impl lea que se le pri • 

ven de sus efectos pues esta situación se presentaría solamente, 

en su caso, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito revocase. 

Ja resolución impugnada, b) La suspensión concedida dejará de 

producir efectos si el agraviado no llena, dentro de los cinco 

d!as siguientes al de Ja notificaci6n, Jos requisitos que se • 

le hayan sefialado para suspender el acto reclamdo, esto es, •• 

que para la efectividad de la suspensi6n han de cumplirse las· 

exigencias que la condicionan, como sucede cuando se fija ¡zara!!. 

t!a, por ejemplo; en este caso, Ja medida suspensional surte • 

efectos por el término de cinco días, aun sin haberse cumpli •• 

mentado los requisitos señalados, pero transcurrido dicho pla· 

:o sin que se hayan satisfecho, la autoridad responsable está· 

en aptitud de ejecutar el acto reclamado, como si no existiera 

Ja suspensión, y sin que sea necesario que el Juez de Distrito 

dicte resoluci6n en ese sentido; sin embargo, vencido el tfrm!_ 

no de cinco días, el quejoso no pierde el derecho de constituir 

Jos requisitos exigidos, ya que puede hacerlo en cualquier ••• 

tiempo, con tal de que el acto reclamado no haya sido ejecutado, 

según se desprende de Jo que la Suprema Corte de Justicia de • 
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la l\aci6n0 63 l ha expresado: "El artículo 139 de la Le)' de~ 

paro, dispone que el auto en que un juez de distrito concede -

la suspensi6n surtirá sus efectos desde Juego, aunque se inte[ 

ponga el recurso de revisi6n, pero dejará de surtirlos si el 

agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes a la 

notificaci6n, Jos requisitos que se le hayan exigido para sus

pender el acto rcclanado; más ésto no sirnifica que por el tra~ 

curso del término, pierda el quejoso el derecho de otorgar Ja. 

garantía exigida, sino dnicamente que la autoridad responsable, 

transcurrido ese plazo, tiene expedita su jurisdicci6n para la 

ejecuci6n del acto reclamado; pero si Ja ejecuci6n no se ha 

llevado a cabo, no existe obstáculo para que pueda otorgarse la 

garantía, o llenarse los requisitos que se hubieren omitido -

con relaci6n a aquélla". c) El auto que niegue la suspensi6n

definitiva, deja expedita la jurisdicci6n de la autoridad res

ponsable para la ejecución del acto reclamado, aunque se inte! 

ponga el recurso de revisi6n, es decir, que el hecho de promo

ver ei recurso no paraliza los efectos de la negativa de sus-

pensi6n; sin embargo, si el Tribunal Colegiado de Circuito que 

cono:ca del recurso re,•ocare la resoluci6n y concediere la su~ 

pensi6n, los efectos de ésta se retrotraerían a la fecha en 

que fue notificada la suspensi6n provisional, o lo resuelto 

respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto • 

reclamado lo permita, lo que traería como consecuencia que to-

do lo actuado por la responsable durante la vigencia de la ne-

(263) Apéndice al Semanario Judicial de la Federaci6n, 
Tesis de Ejecutorias, 1917·1P7S, Séptima Epoca,
Octava Parte, Jurisprudencia Común al Pleno y a 
las Salas, Tesis 210, p. 344. 
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gativa de suspensión, por haber quedado expedita su jurisdic-· 

ción, quedaría anulado totalmente, mientras se dicta sentencia 

ejecutoria, operando ésto siempre que la naturaleza de las co· 

sas lo permitan, o fundamentalmente, que no se haya ejecutado. 

el acto reclamado. ( 264 -~ 65 ) 

El artículo 139 comentado, debería reformarse en su pri-· 

mer párrafo, con e 1 propósito de hacer! o acorde a 1 a Tesis ju

risprudenci al que citamos en el inciso b) del párrafo anterior. 

Tal reforma consisUrfa en a~regarle después de Ja parte que -

dice " .... , los requisitos que se Je hayan exigido para suspe!)_ 

der el acto reclamado. 11
1 lo siguiente: "Sin embargo y una ve:

transcurrido el término sefialado, el quejoso podrá cumplir con 

esos requlsitos en cualquier tiempo, siempre que no se haya -· 

dictado sentencia ejecutoria o no se hubiere ejecutado el acto 

reclamado", No debemos ol\'idar que Ja jurisprudencia de Ja S!! 

prema Corte de Justicia de Ja Nación, orienta e ilustra con 

respecto a la aplicación, interpretación y alcances de los pr~ 

ceptos legales, )' si ese propio Alto Tribunal ha establecido -

su criterio en cuanto al artículo 139, no vemos por qué no pu

diera operar la reforma que proponemos, 

El auto que haya concedido o negado Ja suspensión no es -

rígido, es decir, no queda inmodificable o irre\·ocable, ya que 

el artículo 140 previene Ja posibilidad de \'ariación si ocurre 

(264) Ignacio Soto Gordoa y Gilberto LHvana Palma, La 
Suspensión del Acto Reclamado en el Juicio de Am
paro, México, 1959, pp. 105-108, 

(265) Carlos Arel ]ano García, El Juicio de Amparo, M~
xico, 1963, p. 902. 
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un hecho superveniente que provoque su cambio. Al respecto, • 

comentamos Jo siguiente: a) El hecho superveniente debe estar 

relacionado con el acto reclamado, porque si se in\'oca como tal 

cualquier otro que no tenga ninguna relaci6n con Jo reclamado· 

en el amparo, no será bastante para Ja procedencia de Ja revo· 

cación o modificación del auto de suspensi6n. b) Si se ha ne· 

gado Ja suspensión, el hecho superveniente debe provenir de Ja 

autoridad responsable para fundar Ja revocación, ya que sólo • 

Jos actos de ella son susceptibles de suspensión. c) Si se ha 

concedido Ja suspensión, el acontecimiento debe ser ajeno a Ja 

autoridad responsable, ya que ésta no puede alterar Ja situa·· 

ción jurídica creada a virtud de Ja suspensión sin desobedecer· 

Ja medida, pues en tal caso constituiría un desacato al auto 

concesorio de suspensi6n. d) La oportunidad procesal de las 

partes para solicitar Ja revocación o modificación de la res o· 

lución suspensional, opera mientras no se haya pronunciado se!! 

tencia ejecutoria. e) El quejoso puede pedir la revocación •• 

del auto negatorio de suspensi6n cuando,-por ejemplo, aunque 

Ja autoridad responsable haya negado en su informe previo el 

acto reclamado, prueba con posterioridad que el informe es fa! 

so y como consecuencia• tal acto es cierto 1 si tuaci6n ~sta que 

contempla como hecho superveniente el párrafo séptimo del ar·· 

t!culo 136 y que ya propusimos con antelaci6n que se adicione· 

al artículo 140 como segundo párrafo. f) El tercero perjudic.!!_ 

do puede solicitar la revocaci6n de Ja suspensión concedida, 

por las razones que esgrima suficientemente fundadas. g) La 

modificación del auto suspensional se puede producir principa! 
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mente con respecto al monto de la garantía. h) Como la Ley de 

Amparo no señala el procedimiento para r<Fular la cuesti6n Pl"!! 

teada en su artículo 140, deberá estarse a Jo dispuesto en los 

artículos 358, 359, 360, 363 y 364, del C6diFO Federal de Pro

cedimientos Civiles, de aplicaci6n supletoria. (266 - 267 ) 

Por cuanto a la oportunidad de formular la petici6n de -

suspensi6n, del artículo 141 se desprende que si al presentar· 

se la demanda no se hubiere promovido incidente de suspensión, 

podrá hacerse posteriormente a su presentación, pero hasta an· 

tes de que se dicte sentencia ejecutoria. 

El artículo 142 establece que "el expediente relativo al· 

incidente de suspensión se llevará sill!V<'I! por duplicado", El mo

tiYo de ello radica en que cuando se interpone el recurso de -

revisión contra la resoluci6n dictada en el incidente, su ori-

ginal es remitido por el Jue: de Distrito al Tribunal Colegia

do de Circuito que deba conocer del recurso, dejándose el du-

plicado en el juz~ado. 

El artículo l4l contempla que para la ejecuci6n y cumpli· 

miento del auto de suspensi6n se obser\'arán las disposiciones

de los artículos JD4, 105 párrafo primero, 107 y lll, y que ·

las mismas se atenderán en cuanto fueren aplicables, para la • 

ejecuci6n del auto en que se haya concedido al quejoso su li·· 

(266) lFnacio Soto Gordoa )' Gilberto li~\'ana Palma, La 
Suspensión del Acto Reclamado en el Juicio de Am· 
paro, ~lhico, 1959, pp. 86, 89, 92. 

(267) Carlos Arellano Garda, El Juicio de Amparo, Mé

xico, 1983, pp. 690, 902-903. 
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bertad cauciona] conforme al art!culo 136. 

Por lo que hace a la e j ecuc i 6n del auto que haya concedi • 

do al quejoso su libertad caucional, contemplado en el párrafo 

segundo del numeral 143, nos hace concebir los siguientes co·· 

mentarlos: Para la ejecuci6n del auto de libertad cauciona) 

tendremos que observar, como ya se dij o, lo que disponen los 

art!culos 104, 105 párrafo primero, 107 y lll, en cuanto fue·· 

ren aplicables, Sin embargo, )'aquí entra una interroFante, 

¿el juzgador de amparo podría en este caso aplicar lo que al 

respecto dispone el artículo 137?. Tratando de resolver esta· 

cuesti6n, diremos que el hecho de que "la autoridad responsa·· 

ble trate de burlar las órdenes de libertad del quejoso", im-

plica una desobediencia o incumplimiento a esos mandato~, caso 

que se contempla, en una forma, en la secuencia que conlle\'an· 

los artículos 104, JOS párrafo primero, 101 y 111, y en otra -

forma, en el citado artículo 137, además de que los artículos· 

9S fracci6n 111, 97 fracción !, )' 98, establecen)' re~ulan el

recurso de queja contra las autoridades responsables "por fal· 

ta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejo· 

so su libertad bajo cauci6n conforme al artículo 136 de esta • 

ley". De lo anterior deducimos que la Ley de Amparo contempla 

en di\•ersas formas procesales lo relati\'o a la ejecuci6n del 

auto de libertad cauciona] y por lo mismo, en este supuesto, 

el quejoso puede interponer el recurso de queja, )'por su par· 

te, el juzgador de amparo puede proceder conforme a lo dispue~ 

to en el artículo 137, o actuar de acuerdo a lo que estatuye • 

el artículo 143 párrafo segundo. Por ello y respondiendo a la 
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pregunta que nos hemos formulado con anterioridad, estimamos • 

que lo más adecuado sería que el juzgador procediera conforme· 

a lo que contempla el artículo 137, por resultar más eficaz, • 

independientemente de que, en su caso, aplique a la responsa·· 

ble lo que establece el artículo 209 que remite al C6diFo Pe·· 

nal aplicable en materia federal, para los delito~ cometidos • 

contra la administraci6n de justicia. Ahora bien, este razon! 

miento lo hacemos en virtud de que si se interpusiera el recur 

so de queja y suponiendo que se siguieran estrictamente los • • 

tüminos, su trámite se llevaría tres d!as para que la respon· 

sable rinda su informe con justificaci6n, tres días para que • 

el Ministerio Pdblico Federal desahogue la vista, y otros tres 

días para dictarse la resoluci6n, éstos, sin contar con los •• 

que ocupe el Actuario Judicial para hacer las notificaciones • 

corre-spondientes, y mientras tanto el agraviado seguirá priva

do de su libertad. Si por otra parte se procediera como lo e2_ 

tatuye el artículo 143, se perderían los días que se lle\·a el· 

juzgador para notificar la orden de ejecuci6n del auto de li·· • 

bertad caucional (art. 104); los días que trascurran entre el· 

requerimiento al superior jerárquico de la responsable para • • 

obligarla a cumplir la determinaci6n (art. 105 párrafo prime·· 

ro); los tres días con que cuenta la responsable para cumplí·· 

mentar el mandato (art, 111): y además, los días que empleara· 

el Actuario Judicial para hacer las notificaciones. Con estos 

argumentos, sentimos, salvo otra mejor epreciaci6n, que lo m~s 

efectivo sería proceder conforme al artículo 137. Por Último, 

pensamos que las complicaciones que se suscitan por cuanto e -
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la ejecuci6n del auto que ordena la libertad cauciona) del qu! 

joso se deben, por una parte, al exceso de trabajo de los Tri

bunales Federales en materia de amparo por el sistema de tur-

nos semanarios que tienen, el cual provoca que en ese lapso se 

acumule en gran medida el volumen de demandas de amparo, lo 

que ocasiona también que no siempre se realicen las actuecio·· 

nes y notificaciones con la celeridad debidas, y por otra par

te, las complejas situaciones procesales que contempla la Ley. 

de Amparo que en algunos supuesto no son efectivas ni apegadas 

a la realidad. 

El artículo 144, relacionado con el 38 que establece la -

competencia auxiliar, contempla la actuaci6n a que deben suje

tarse las autoridades judiciales comunes, en cuanto a que de-

ben formar por separado un expediente que contenga un extracto 

de la demanda de amparo, la resoluci6n en que se mande suspen

der provisio11almcnte el acto reclamado, copias de los oficios

o mensajes que hubieren girado para el efecto y constancias -

de entrega, as! como las determinaciones que dicten para hacer· 

cumplir su resoluci6n. De lo anterior deducimos lo siguiente: 

a) La demanda original con sus anexos se deben remitir, sin -

demora alguna, al Juez de Distrito (art. 38). b) El hecho de· 

que se tenga que formar expediente por separado, tiene la fin! 

lidad de que la autoridad judicial comdn lo utiJ{ce para obte· 

ner el cumplimiento de su resoluci6n, cuya eficacia debe vigi· 

lar, hasta en tanto el Juez de Distrito le acusa recibo de Ja. 

demanda original y sus anexos. lio abundamos más en cuanto a 

la suspensi6n que pueden conceder las autoridades judiciales 
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comunes, en raz6n de que ¡·a nos ocupamos de ella en el capÍt.!! 

lo cuarto, apartados X y XJV, de este trabajo, 

1 J. JURlSPRUDENCJA RELAT!VA A LAS CUESTIONES PLANTEADAS, 

Apfodice al Semanario Judicial de Ja Federaci6n, Tesis de Eje

cutorias, 1917-1954, Quinta Epoca, Volumen IV. 

Tesis 656, p. 1172. 

LlBERTAD CAUC!ONAL. 

"Para conceder o negar Ja libertad cauciona], elevada al rango 

de garantía individual, debe tomarse en su término medio arit

m~tico, Ja penalidad senalada en la ley". 

Tesis 659, p. 1187 .• 

LIBERTAD CAUCJONAL EN AMPARO JNDlRECTO. 

"Si Ja pena correspondiente al delito que se le imputa al acu

sado es superior a cinco años, sal ta a la vista que el quejoso 

no puede obtener, en el incidente de suspensi6n, la libertad -

cauciona] que solicita y que, por lo mismo, la resoJuci6n del

Juei de Distrito que se la neg6 no Jo agravia en forma alguna". 

Tesis 660, p. 1191. 

LIBERTAD PERSONAL, DEFEl\SA DE LA. 

"La defensa de la libertad personal autoriza el empleo de to-

dos Jos medios que la ley pone al alcance del hombre para con

servarla y, por tanto, no cabe imponer multa a quien en defen

sa de su libertad interpone un amparo notoriamente improceden-
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Apéndice al Semanario Judicial de la Federaci6n, Tesis de Eje

cutorias, 1917-1965, Sexta Epoca, Segunda P&rte, Primera Sala, 

Tesis 172, p. 338. 

LJBERTAD CAUCIONAL. 

"Si bien es cierto que la Ley de Amparo autoriza a los jueces

de distrito para conceder la libertad bajo fianza a los quejo

sos, también Jo es que esa autorización no puede quedar al ca

pricho de dichos funcionarios, sino que éstos tienen que suje

tarse a las condiciones que para tales casos señalan las leyes 

federales o locales''. 

Tesis 180, p. 359. 

LlBERTAD PERSOKAL, DEFENSA DE LA. 

"La defensa de la libertad personal autorha el empleo de to-

dos los medios que la ley pone al alcance del hombre para con

servarla y, por tanto, no cabe imponer multa a quien en defen

sa de esa libertad interpone un amparo notoriamente improcede~ 

te". 

Tesis 181, p. 361. 

LIBERTAD PERSONAL, RESTRICCJON DE LA, 

"Conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, en todos Jos C_'! 

sos en que se reclama un acto restrictivo de la libertad pers9_ 

na!, procede la suspensi6n para el efecto de que el interesado 

quede a disposici6n del jue: de distrito, bajo su amparo y pr9_ 

tecci6n, independientemente de la naturaleza del hecho delic-

tuoso que se le atribuye y de Ja gravedad de la pena que pudi,!O 

ra corresponderle, ya que el precepto citado no distinFue, si-
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no que pre\'iene de manera clara, que Je suspensi6n procede en 

estos casos, para que el quejoso quede a disposici6n del juez 

de distrito, en lo que se refiere a su libertad personal, y a 

disposici6n del juez del proceso penal, para Ja continuaci6n· 

del procedimiento 11 • 

Ap~ndice al Semanario Judicial de Ja Federaci6n, Tesis de Ej! 

cutorias, 1917·1965, Sexta Epoca, Tercera Parte, Segunda Sala. 

Tesis 29, p. 48. 

AUTORIDADES ADMil'IISTRATIVAS. 

"A ellas compete el castigo de las infracciones de los regla· 

mentos gubernativos y de poli da, el cual consistirá únicame.!! 

te en multa o arresto, hasta por treinta y seis horas 11
• 

Tesis 145, p. 183. 

HIPUESTOS. SUSPENSIOI\ COKTRA SU PAGO. 

"La facultad discrecional que Ja ley otorga para conceder Ja. 

suspensi6n contra el pago de impuestos, previo dep6sito, se • 

aplica, por regla general, en casos concretos, aislados, que~ 

no pueden ocasionar perjuicios al Estado; pero cuando con di· 

cha suspensi6n se acarrean evidentes perjuicios al Estado Pº! 

que se le pri\'e de sumas cuantiosas, que le correspondan por~ 

concepto de impuestos, imposibilitando así Ja marcha normal • 

de las funciones p6blicas, es improcedente conceder la suspe_!! 

si6n contra el pago de impuestos". 
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Apéndice al Semanario Judicial de Ja Federaci6n, Tesis de Ej! 

cutorias, 1917·1975, S'ptima Epoca, Segunda Parte, Primera Sa 

la, 

Tesis 114, p. Z5Z, 

DETENClON. 

"La suspensi6n que se pida contra Ja detenci6n ordenada por • 

la autoridad judicial, puede decretarse siempre que se tomen· 

las pro\'idencias necesarias, a fin de que el acusado no se 

substraiga a Ja acci6n de Ja justicia y puedan continuarse 

Jos procedimientos por el juez de Ja causa•. 

Tesis 115, p. 253. 

DETENCJON. 

"Cuando el amparo se pida contra la detenci6n sufrida por el

quejoso debe considerarse que han cesado Jos efectos del acto 

reclamado, si se ha dictado ya el auto de formal prisi6n res

pectivo, porque éste cambia Ja condición jurídica del deteni· 

do 11
• 

Tesis 179, p. 374. 

LIBERTAD CAUClONAL. 

"Para que pueda concederse Ja suspensión en Jos términos de -

Ja Ley de Amparo, en los casos en que se trate de la garantía 

de Ja libertad personal, es indispensable que el quejoso pue

da quedar a disposición de Ja autoridad federal, requisito •• 

que no puede llenarse si el que pide el amparo est~ sustraído 

a la acci6n de las autoridades, )' no se pueden tomar las med_! 

das de aseguramiento que procedan'', 
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LIBERTAD CAUCIONAL. 
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"No compete a los jueces de distrito, al conceder Ja libertad 

cauciona! en el incidente de suspensi6n, fijar Jos grados de· 

responsabilidad del procesado, sino que deben atenerse al de· 

Jito fijado por el auto de formal prisi6n y a Jo que dispongan 

las leyes penales locales". 

Tesis 181, p. 375. 

LIBERTAD CAUCJONAL. 

"Para conceder o negar le libertad caucional, elevada el ran .. 

go de garantía indfridual, debe tomarse en su término medio,

la penalidad sefialada en la ley". 

Tesis 182, p. 376. 

LIBERTAD CAUCJONAL EN AMPARO 11\DIRECTO. 

"Si Ja pena media correspondiente al delito que se le imputa· 

al acusado es superior a cinco años, salta a la \•ista que el .. 

quejoso no puede obtener, en el incidente de suspensi6n, Ja -

libertad cauciona! que solicita y que, por Jo mismo, Ja reso

luci6n del Juez de Distrito que se Je neg6, no lo agre\•ia en

ferma alguna 11 • 

Tesis 184, p. 385. 

LIBERTAD PERSONAL, DEFENSA DE LA. MULTA NO IMPONIBLE POR AM-

PARO IMPROCEDENTE. 

"La defensa de Ja libertad personal autoriza el empleo de to· 

dos Jos medios que Ja ley pone al alcance del hombre para co! 

servarla y, por tanto, no cabe- imponer multa a quien en defe.!!_ 
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sa de esa libertad interpone un amparo notoriamente improcede!! 

te". 

Tesis 186, p. 389, 

LIBERTAD PEP.SO!\AL, RESTR!CCIOI\ DE LA. (CAMBIO DE SITUAC!Ot\ JU· 

RlDlCA). 

"La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: 

la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena: 

cada uno de los cuales tiene características peculiares. El • 

conjunto de normas jurídicas que condicionan )' ri~en la restriE 

ción de la libertad, en los distintos casos de que se ha habl.!!_ 

do, se llama situación jurídica: de modo que cuando esta situa 

cidn cambia, cesan los efectos de la situación jurídica ante·· 

rior, pues cada fema de restricción de la libertad excluye a· 

las oiras, y por lo mismo, desaparecen los efectos •del acto re 

el amado, y es improcedente el amparo contra la situación jur! • 

dica anterior". 

Tesis 187, p. 389, 

LIBERTAD PERSONAL, SUSPENSlON DE SU RESTR!CClQI\, (MEDIDAS DE 

ASEGURAMlElffO). 

"Es facultad discrecional del juez de distrito el sefialamiento 

del monto de la fianza, cuando ~sta se decreta como medida de· 

aseguramiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136· 

de 1 a Ley de Amparo". 

Tesis Z40, p. 521. 

PROCEDIM!Et\TO PENAL, SUSPENS!ON DEL. 

"~o puede ser suspendido, porque tal cosa causa perjuicio a la 
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sociedad". 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federaci6n, Tesis de Ej~ 

cutorias, l917-197S, Séptima Epoca, Tercera Parte, Se¡unda S! 

la. 

Tesis 112, p. ns. 
ADEUDOS FlSCALES. SUSPENSJON. 

"Cuando Jos adeudos al fisco no tengan por origen el cobro de 

impuestos, puede concederse la suspensión previa fianza''. 

Tesis 113, p. ns. 
ADEUDOS FISCALES. SUSPENSION. 

"Tradndose de adeudos fiscales Ja suspensi6n debe concederse 

sin requisito alguno, si los intereses fiscales se encuentran 

asegurados en Jos procedimientos seguidos por Ja autoridad e! 

actora". 

Apéndice al Semanario Judicial de Ja Federación, Tesis de Ej~ 

cutorias, 1917-J97S, Séptima Epoca, Cuarta Parte, Tercera Sa

la. 

Tesis 209, p. 6S9. 

INCIDENTES EN EL Al-IPARO, COMPETE!'ICIA PARA CO!'IOCER DE LOS. 

uEs competente para conocer de los incidentes la autoridad 

que conoce del negocio principal, )' si es competente un juei 
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de distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo 

es para conocer de los incidentes que del propio juicio deri· 

ven 11
• 

Apfodice al Semanario Judicial de la Federación, Tesis de Ej! 

cutorias, 1917-1975, Séptima Epoca, Octava Parte, Jurisprude!! 

da Com6n al Pleno y a las Salas. 

Tesis 46, p. 89. 

AUTORIDADES. 

"Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite". 

Tesis 47, p. 93. 

AUTORIDADES EJECUTORAS. 

"La ejecución que llevan a cabo, de 6rdenes o fallos que con~ 

tituyan una violaci6n de garantías, importa también una viol!'_ 

ci6n constitucional". 

Tesis 53, p. 98. 

AUTORIDADES. QUIENES LO SON. 

"El término "autoridades" para los efectos del amparo, compre!! 

de a todas aquellas personas que disponen de la fuerza póbli·· 

ca, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y ·

que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como 

individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pú

blica la fucn:.a de qut- disponen". 
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AUTORIDADES RESPONSABLES. 
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"Lo son no solamente la autoridad superior 1 quf' ordena el ac

to, sino tamhifo las subalternas que lo ejecutan o tratan de • 

ejecutarlo, y contra cualquiera de ellas procede el amparo''. 

Tesis 87, p. 145. 

DERECHOS POL!Tl CDS. 

"La violaci6n de los derechos políticos no da lugar al juicio 

de amparo, porque no se trata de garantías individuales•, 

Tesis 118, p. 209. 

HIFORME PRE\'10. 

"Debe tenerse como cierto 1 si no existen pruebas contra lo ·· 

que en él se afirma, y consecuentemente, nerarse la suspensión 

si se nep6 la existencia del acto reclamado, a no ser que en· 

la audiencia se rindan pruebas en contrario". 

Tesis 130, p. 222. 

ORDE~ PUBLlCO, 

"Si bien es cierto que la estimación del orden público en 

principio corresponde al lerislador al dictar una ley, no es. 

ajeno a la función de los juzgadores apre-ciar su existencia -

en los casos concretos que se les someten para su resoluci6n. 

Resulta pues indudable que los jueces en casos determinados,. 

pueden calificar y estimar la existencia del orden público 

con relación a una ley, )'no podrán declarar éstos, que no 

siendo ya aplicable una ley en los concentos oue la informa-

ron por cuesti6n de orden público, conserva aún ese car~cter· 
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y que subsisten sus finalidades". 

Tesis 131, p. 223. 

PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. 

"El concepto perjuicio, para Jos efectos del amparo, no debe -

tomarse en los términos de la ley ci\'i l, o sea, como la prh'!. 

ci6n de cualquiera ~anancia lícita, que pudiera haberse obte· 

nido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sin6ni

mo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una - -

persona". 

Tesis 184, p. 313. 

SUSPEl\S!ON. 

"Sus efectos no pueden abarcar actos distintos de Jos que fue 

ron materia de ella". 

Tesis 186, p. 314. 

SUSPEl\SJOI\. 

"Al concederla, no debe hacerse disUnci6n entre el fallo y -

la ejecuci6n, pues al otorgarse contra aquél, se entiende con 

cedida en cuanto a sus efectos, pues de no ser así, la suspe!!_ 

si6n sería imposible". 

Tesis 187, p. 316. 

SUSPEl\SJOI\ 

11Al resol\ler sobre ella, no pueden estudiarse cuestione5 que. 

se refieren al fondo del amparo". 



Tuis 188, p. 316. 

SUSPE!\S!Ol\, AUTO DE. 
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"El auto que la decreta debe fijar concreta y claramente el • 

acto que haya de suspenderse, y debe corregirse disciplinari!_ 

mente al juez que, al decretarla, no concrete el acto a que· 

se refiere". 

Tesis 189, p. 316. 

SUSPE!\SIDN, AUTO DE. 

"El auto que decrete o nie¡ue la suspensión, se ejecutará de! 

de lueEo, sin perjuicio de ser re\'isado en los casos en que · 

procede". 

Tesis 192, p. 319. 

susrrnsJON. CO~TRAF!AnA E~ CASO DE. 

"La contra fianza que se constituye en los juicios de faran· .... 

tías, debe ser, en tirminos tenerales, de más entidad que la· 

fianza por cuanto a que ~arantiza mayores responsabilidades". 

Tesis 196, p. 324. 

SUSPENSIOli, EFECTOS DE LA. 

"Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas 

en el estado qu• guardaban al decrtt•rla, y no en el de res t.!, 

tuirlas al que tenían antts de la vi olaci6n constitucional, • 

lo que s6lo es tfecto de la senttncia que conced• el Hparo -

en cuanto al fondo", 

Tesis 198, p. 327. 

SUSPENS!ON ,· FIANZA PARA LA, 

"La calificación de su identidad debe hacerse bajo la respon· 
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sabilidad de quien otorga la suspensión". 

Tesis 203, p. 338. 

SUSPEl\S!Oli, FlAliZA PARA LA. 

"Una \'ez admitida, los jueces de distrito no est'n capacita· 

dos para exigir su ampl iaci6n, sino cuando se demuestren he· 

chos supervenientes que se traduzcan en la disminuci6n de la 

solvencia en que se basaron para admitir al fiador, pues de· 

lo contrario revocarían el auto en que admitieron al fiador· 

propuesto, lo que no está dentro de sus facultades". 

Tesis 204, p. 339, 

SUSPENSION,_!IAliZA PARA LA. CAl\CEL\CJOli. 

"Sólo procede Ja cancelaci6n de las fianzas otorgadas en los 

incidentes de suspensión, si aquel en cuyo favor se otorgó • 

la garantía, manifiesta su conformidad, o bien, si el que ·· 

pretende la cancelaci6n, demuestra que con motil•o de Ja sus· 

pensión, no se han causado a su colitirante, los dafios y P•! 

juicios que garanti:a la fianza". 

Tesis 209, pp. 343-344. 

SUSPEliSIOK, FlA.'iZA PARA LA. MONTO. 

"La jurisprudencia sustentad• en el sentido de que la fianza 

debe ser bastante para reparar los daños y perjuicios que r.!:_ 

sienta el tercero perjudicado durante el tiempo que transcu· 

rra hasta que se decida el amparo, el cual abarca el lapso 

probable de tres afies, se estableció en la época en que la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia tenía un rezago 

de expedientes; pero como con las reformas constitucionales-
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\'igentes el despacho de los amparos es mlis rápido, es perti-

nente fijar el tfrmino de un ano como bastante para la res o- -

lución del amparo, a efecto de que ese lapso sirva para fijar 

el monto de la fianza". 

Tesis 210, p. 344. 

SUSPENSJON, FIAl\ZA PARA LA. OPORTtmlDAD PARA OTORGARLA. 

"El art!culo 139 de la Ley de Amparo, dispone que el auto en

que un juez de distrito concede la suspensión surtirá sus 

efectos desde lu<go, aunque se interponga el recurso de re\·i· 

si6n, pero dejará de surtirlos si el aprariado no llena, den

tro de los cinco días siguientes a la notificaci6n,, los requl_ 

sitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclama

do; más esto no significa que por el transcurso del tfrmino, -

pierda el quejoso el derecho a aterrar la garantía exigida, 

sino 6nicamente que la autoridad responsable, transcurrido 

ese plazo, tiene expedita su jurisdicción para la ejecución 

del acto reclamado; pero si la ejecución no se ha llevado a 

cabo, no existe obstáculo para que pueda otoriarse la ra.ran- · 

t!a, o llenarse los requisitos que se hubieren omitido con - • 

relación a aqu~l la". 

Tesis 213, p. 349. 

SUSPENSJOI\ POR CAUSA SUPERVENJHTE. 

"Procede conceder, en cualquier estado del juicio. la suspen

sión que en un principio se hubiere negado, si para ello exi~ 

ti eren causas supervenientes que sirvan de fundamento". 
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Tesis 214, p. 352. 

SUSPENSION POR CAUSA SUPERVENJENTE. 

"La facultad que tienen los jueces de distrito para revocar el 

auto de suspensi6n o decretar ~sta, cuando ocurra un motivo 

superveniente, no implica la de que puedan resolver de plano • 

sobre Ja suspensión, sino que deben sujetarse a la regla gene

ral de substanciar el incidente respectivo, con audiencia de ~ 

las partes, pues las disposiciones de la ley reglamentaria no. 

establecen distinción alguna que autorice que, en tales casos, 

la suspensión debe revocarse o decretarse de plano". 

Tesis 215, p. 353. 

SUSPENSION POR CAUSA SUPERVENIENTE. 

"Por hechos supervenientes s6Jo deben entenderse los que tienen 

lugar con posterioridad a la resolución dictada en el inciden· 

te de suspensi6n, y que modifiquen la situación jurídica exis· 

tente cuando se pronunci6 esa resoluci6n 1
'. 

Tesis 217, p. 356. 

SUSPENSIO~, PRUEBAS EN EL !NCIDrnTE DE. 

"Debiendo tramitarse el incidente de suspensión por cuerda se· 

parada, si el quejoso necesita comprobar algún hecho en dicho

incidente con documentos exhibidos en el juicio principal, le

es necesario solicitar la compulsa de dichos documentos". 

Tesis 2lS, p. 358. 

SUSPENSION SIN FIANZA. 

"La suspensión debe concederse sin fhnza cuando, además de •• 

llenarse los requisitos de Ja le)', no hay tercero perjudicado", 
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Apéndice al Semanario Judicial de la Federaci6n, Tesis de Ej! 

cutories, l9li·l9E5, Octava Epoca, Segunda Parte, Primera Se· 

le. 

Tesis 4i, p. 117. 

COMPETENCIA EN AMPARO, TRATANDOSE DE ORDENES DE APREHEt>SION. 

"Son competentes para conocer de los amparos promo\'idos contra 

6rdenes de aprehensión, los jueces de distrito que tengan ju·· 

risdicci6n en el lugar donde esas órdenes deben ejecutarse, •· 

aunque les autoridades que las dicten residan en otros luga-·· 

res sujetos a distinta jurisdicci6n". 

Tesis 156, p. 318. 

LIBERTAD PERSOl<Al, DEFEl<SA DE LA. MULTA NO IMPONIBLE POR AM· 

PARO IMPROCEDENTE. 

"Le defensa de la libertad personal autoriza el empleo de to· 

dos los medios que le ley pone el alcance del hombre para CO!). 

scrvarla y, por tantc, no cabe imponer multa a quien en defe! 

se de esa libertad interpone un amparo notoriamente improce·· 

dente 11
• 

Apéndice el Semanario Judicial de le Federaci6n, Tesis de Ej~ 

cutories, 1917-1985, Octave Epoca, Octava Parte, Jurispruden· 

cia Comdn al Pleno y e las Salas. 

Tesis 51, p. 88. 

Af.IPARO HIPROCEDENTE. MULTAS POR PROMOVERLO. 

1'Las multas impuestas por los jueces de distrito a los promo· 
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ventes de un amparo improcedente, pueden ser revocadas, potes

tativamente, por la Suprema Corte''. 

Tesis 52, p. 89. 

AMPARO INTERPUESTO SJN 'IOTJVO, MULTA EN CASO DE. 

"Si la interposici6n del amparo tuvo como finalidad demorar o e!! 

torpecer la ejecuci6n del acto reclamado, es el caso de apli·

car la sanci6n que establece el artículo Sl de la Ley Reglame!!_ 

taria del Juicio de Garantías". 

Tesis 114, p. 176, 

COP 1 AS CERTl Fl CADAS. 

"Las que expidan las autoridades en ejercicio de sus funciones 

no pueden ser tenidas como documentos privados, )' cuando sean

expedidas por Ja autoridad judicial, es indispensable que es·

tén autorizadas por el secretario del juzgado respectivo, y si 

carecen de ese requisito, no tienrn valor alguno''. 

Tesis 217, p. 362. 

PROCEDHIJENTO JUDICIAL, SUSPE1'SJON DEL. 

"El procedimiento judicial es de orden públko, por lo que es 

inconducente conceder la suspensi6n que tienda a detenerlo". 

Tesis 317, p. 52~. 

SUSPENS!O~, RECURSO CO~TRA LA. 

"La ilegalidad de la suspensión y la de los requisitos con los 

cuales se concede, no son materia de queja, puesto que el auto 

relativo es revisable". 



Tesis 318, p. S24. 

SUSPENSION SIN FIANZA. 
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"La suspensión debe concederse sin fianza cuando, además de •• 

llenarse los requisitos de la ley, no hay tercero perjudicado", 

Informe del Presidente de la Primera Sala de la Suprem• Corte· 

de Justicia de la Naci6n, Compilación de Tesis Sustentadas en

las Ejecutorias dictadas durante el año de 1947, pp. 22·26, 

DIFERENCIA ENTRE LA LIBERTAD CAUCIONAL Y LAS MEDlDAS DE ASEGU· 

WllENTO. 

Síntesis: "La libertad cauciona! se establece en nuestra Car· 

ta Magna como una garantía para el acusado, y opera en todo • • 

juicio del orden criminal, inmediatamente que la solicita, .... 

Las medidas de aseguramiento las dicta el Jue: de Distrito •·• 

cuando concede la suspensión al quejoso, que reclame un acto • 

que tienda a privarlo de su libertad personal\ y esas medidas· 

tienen por objeto impedir que el agraviado se substraiga a la· 

acción de la justicia ••••••• ¡ sin embargo, no deben confundir· 

se las medidas de aseguramiento con las medidas de seguridad 

que otorga el Jue: de Distrito cuando concede una suspensi6n 

respecto de un acto restrictivo de la libertad personal del •• 

quejoso, pues éstas no tienen por objeto, como las otras, fati 

litar la devolución del acusado a la autoridad responsable, s~. 

no impedir que esta propia autoridad consume actos vejatorios

º maltratos que afecten la interridad física o moral del propio 
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acusado, para el caso de que no ses posible concederle la li·· 

bertad cauciona l", 

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, • 

por su Presidente, al terminar el afio de 19SS, que contiene el 

Dictamen aprobado en acuerdo del Pleno de 8 de noviembre de 

~. pp. SS-83, 

~: Por lo extenso de ese Dictamen sólo haremos referencia • 

que en virtud de él, se decidió que es improcedente Is suspen

sión contra actos que afecten la libertad personal del quejoso, 

si el delito que se le atribuye se sanciona con una penalidsd

media aritmética superior a cinco sfios de prisión, Por lo mi~ 

mo y en estos casos, Is sus!Jensión, en el supuesto de que fue· 

rs concedida, no producirá el efecto de permitir al quejoso el 

goce de la libertad, 

Informe del Presidente de Ja Segunda Sala de Is Suprema Corte

de Justicia de la Nación, año de 1973, Sección Primera, Tesis

de Jurisprudencia número 8, pp. 44-45. 

SUSPENSION DEL ACTO RECLAJ>tADO, CONCEPTO DE ORDE~ PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LA. 

"De Jos tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amp.!!_ 

ro establece para que proceda conceder Ja suspensión definiti_ 
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v1 del acto reclamado, descuella el que se consi•n• en se,un· 

do tfrmino y que consiste en que con ella no se si,a perjul·· 

cio al interfs social ni se contrl\'•n••n disposiciones de or· 

den p6blico. Ahora bi•n, no se ha establecido un criterio •• 

que defina, concluyentemonte, lo quo debe entenderse por int! 

ris social y por disposicionrs de orden público, cuesti6n re!_ 

pecto de la cual la tesis ntímero 131 que aparece en la p'gins 

238 del Ap~ndice 1917·1965 (jurisprudencia com6n al Pleno y a 

las Salas), sostiene qu• si bien la estim1ci6n del orden p6·· 

blico en principio corresponde al le•islador 11 dictar una •• 

ley, no es ajeno a la funci6n de los ju:gsdores apreciar su • 

exi~tencia en los casos concretos que se les someun para su· 

fallo: sin embargo, el examen de la ejemplificaci6n que con·· 

tiene el precepto aludido para indicar cufodo, entre otros C! 

sos, sr si¡ue esr perjuicio o se reaJizan esas contra\•rncio·· 

nes, así como de los que a su \'O: sef\ala esta Suprema Corte • 

en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente col! 

gir, en términos f•nerales, que se producen esas situaciones· 

cuando con la susp•nsi6n se prh•a a la colectividad de un be· 

neficio que le otorgan las leyes o se 1~ infiere un daf\o que· 

de otra llanera no resentiría". 

Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la t.:aci6n 0 

por su Presidente, al terminar el af\o de 1916, Tercera Parte, 

Tribunales Cole•iados de Circuito, Tesis de Jurisprudencia, • 

Primer Tribunal Cole~iado en Materie Administrativa del f'rimer 
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Circuito, p, 36, 

"Los tribunal•s dt amparo, al examinar las cutstionrs qur lrs 

son planteadas, no drbrn tnflthar la convtniencia de que los 

gobernados cumplan con sus obliracion•s leral•s, y d• qu• los 

mandatos l•gales sean tstrictament• cumplidos, pues fsta es • 

la funci6n propia dtl Poder Ej•cutivo, conforme a los artícu· 

los 49 y relativos dt la Constituci6n Federal. Y la 11isi6n • 

es•ncial de los tribunal•s de amparo, conform• 1 los artícu·· 

los 103, 107 y rtletivos d• dicha Constituci6n, consiste en · 

la protecci6n dr las ¡aranths individuales dt los fObernados 

frentt a los ¡obtrnantts, y lo que dichos trihunalrs debrn eE_ 

!atizar es la conveniencia de que las autoridadrs se cillan a· 

los prrc.ptos l•rales que riren su lctuaci6n, cuando rralizan 

su tarea de vigilar y hacrr que los RObernados cumplan, a su· 

ve:, con sus obligacionrs legales. De lo contnrio se desvi! 

tuaría la funci6n esencial del jue: dt amparo, el hacer de fl 

un auxi Ji ar de las autoridades administra t .i vas, en n: de ac

tuar como 6rgano tutelar de las garantías de los ciudadanos. 

~· si bien es importante que los gobernados cumplan con las l!_ 

yes, tambifn lo •s que stan respetadas sus p,arantías indivi·

duales cuando s• ·trata de hacerlos cumplir, O sea 0ue cada • 

Podtr debe actuar dentro dt la tsfera de la> metas que tiene

asirnadas, de donde se desprende que debe tambifn •nfati:ar • 

diferentes aspectos de las cuestiones lerales a que debe aten 

der". 
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Semanario Judici1l d• 11 Federaci6n, Quinta Epoca, Tomo XCI, -

Trrcer1 Sall. 

8 de llatZD de 1947, p. 2027 • 

SUSPENSIOX SIN MATERIA. 

"Esta Sala ha interpretado que la 11ente del articulo 134 de la 

Ley de Al!lparo, es imprdir que se dictrn dos resoluciones de 

suspensi6n, respecto del 11is110 acto reclamado, pues una de ellas 

resulta intltil, y ade•ls, pueden ser contradictorias esas res.E_ 

luciones; en este concepto, aun cuando la inarlocutoril de -

suspensi6n dictada en pri11er t'r11ino, lo fue por la 1utorid1d· 

responsable, en 1uxi lio de esta Suprema Corte, )' la se~unda se 

dictó por un juez d• distrito, rl artículo 134 de la Ley dr A!!_ 

paro, tiene aplicaci6n por analoEfa, si se trata, como se dijo 

)'a anteriormente, de los mismos actos reclamados, y de las mi!_ 

mas autoridades responsables". 

17 de mano de 1947, p. 2445. 

SUSPENSIO~ SlX MATERIA. 

"Trat,ndose de la ejecuci6n del mismo acto reclamado, el caso· 

se encuentra comprendido dentro de lo que dispone el artfculo-

134 de la Ley de Amparo, aunque en los dos amparos no hayan i~

tervenido Jueces de Distrito distintos, pues de todos modos lo 

mente de la ley al ordenar que se declare sin 1tateria un inci

dente de suspensi6n, es que no se dicten dos resoluciones para 

el 11ismo caso, máxime, cuando ya se concedió la suspensión en

el amparo directo, la cual no surti6 sus efectos nor no haber

se otorpado lr fian:a, qu~dando expedita pues, la jurisdicci6n 
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d•l jur: •jtcutor para llt\'BT a tlr11ino lo ordtnado tn lo Hn· 

t•ncia impu¡nada". 
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e o N e L u s 1 o N E s 

l. Dontro de los antecrdentes remotos del juicio de amp! 

ro encontramos di\'-rrsos sistemas y proct"dimientos paTs tutelar 

la libertad del hombre, as! como instituciones que tienrn por 

objeto la protecci6n do la Constituci6n y de las libertades • 

p6blicas individuales. Desde un punto de vista F•neral, des· 

tacon el interdicto De homine libero exhibendo; la lntercrssio; 

los Procesos Forales dr Ara~6n; el writ of habeas corpus inrl~s 

y el norteamericano; el recurso de furria; y las Audiencias • 

que rjrrcieron funciones relativas al podrr judicial, 11 1dmi_ 

nistrativo y el lesislativo, en la Nurva Espafia. 

]J. Una de las figur&s más relevantes que forman parte • 

de la estructura procesal del juicio do amparo, rs sin duda •! 
runa, la suspensión del acto roclamado. Sus antecedentes par· 

ten de las Audiencias, ya que cuando al¡uien se estimaba a~ra· 

viado por una resoluci6n del Virrey considerada como judicial, 

suspendían '•ta hasta en tanto resolvían si se trataba de un · 

1sunto judicial o de Fobierno. Tambi,n, en el Amparo Colonial 

se ordenaba a las autoridades que hicieran cesar los actos de· 

asrHio. Por otra parte, en las Siete Leyes Constitucionales· 

de 3P de diciembre de lB3b, la parte final de l• fracci6n 111· 

del artículo lo. de la Primera Ley Constitucional, refiri~ndo· 

se a le "expropiaci6n 11
1 señalaba que "el reclatr1D suspender' la 

ejecución hasta el fallo". En el Proyecto minoritario do 1842, 
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st rxprrs•ba qur "instituido el recurso, purden suspendrr la • 

rjrcuci6n los tribunales suprriorrs rrspectivos•, Finalmrntr, 

rn la Constitución de 1917 y rn cuanto a susprnsi6n, sr fijan· 

ori¡inalmentr rerlas difrrencialrs p•ra la matrria civil r , •. 
nal, y se rstablece la responsabilidad de los funcionarios drl 

conocimiento de Alllparo, cuando conforme • la lry, debiendo h•

cerlo, no suspendan rl acto reclamado. 

111. Sobre llS Lryes Re~la11entni>s del juicio de amp•ro

que tuvieron \'i~enci>, diremos lo siguiente: La de 1861 des t.!_ 

ca por ser la primera Ley virente en la que se instituy6 la •• 

suspensi6n del acto rrclamado. En la de 1869, se consiFnaba • 

claramente el incidrnte de suspensi6n, calificando tlcitamentr 

la medida suspensional en provisional y rlefinitiva, ya que e1· 

ta tlltima se otorraha cuando de acuerdo con rl infame pre\'io· 

de la responsable resultaba pertinente, La de l~E2, drdica •· 

l• suspensi6n el cap!tulo 111, art!culos 11 al 19, por lo que· 

ya existe una re~ulaci6n muy detallada de ella. La de 1897, · 

que no difiere substancialmente de la anterior, prrsrnta alru· 

nas modalidades todav!a existentes hasta hoy. En la de 190E,

sus disposiciones sobre la suspensi6n del acto rrclamado son · 

•'s precisas, pues establece la suspensi6n de oficio y a peti· 

ci6n de parte, en sus distintos casos. La de 1919 siFue los · 

~ismos lineamientos ~enerales que la anterior, pero introduce. 

la audiencia incident•l. ror cuanto a nuestra Lrr de Amparo -

vi~ente, nos remitimos a lo ~ue m's adelante expresaremos so-

bre sus preceptos en materia de suspensi6n. 
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IV. La lirortad como facultad dr actuar conforat al librr 

arbitrio, drb• llevar la voluntad, la ra:6n, la intrlirrnci1 y 

11 rjecuci6n, par• concrrtizar los 1ctos libres drl hombre. •• 

Sin ombar¡¡o, para una matoriali:aci6n adocuada deron coexistir, 

por una parte, ol roconocimionto dr los derechos p6blicos sub· 

jeth·os del indi\•iduo, )' por la otra, la d•bida rr;la1'irntaci6n 

de talos derechos. Estas libertadrs fundamentalrs oficazatnto 

rrconocidas y rrruladu, y el poder d• la autorid1d rsut1l d!_ 

bidamentr somrtido 1l orden lrpal, dobon co11ple10ontarso y coor 

dinarse para ol lorro 1rm6nko do la con\'i\·oncia hu111na. 

V. Para una Hyor rfecti\•idad on cuanto al c11111plimionto • 

de 11 libertad do potici6n quo otorga •l artículo Bo. Constit!!_ 

cional, ostimasos que deber!a sefialarso on ol texto de dicho • 

artículo un pla:o máximo, por ojemplo, dr \•einte días, para •• 

qu• las autoridades ha¡:an saber al interesado ol acuerdo rrcaf 

do a su petici6n. De esta forna se .vitada lo 0ue muchas \'e· 

ces on la práctica sucede: Que talos autoridad•s contesten 

deSpU~S de llUCho ti•mpo, O oUe simplomente no lo ha¡:an. 

\'!. La Loy de Amparo ha regulado on forma oncomiable y •!. 

diante principios de npide:, flexibilidad y concentreci6n, lo 

referente a la tutela de la liberta~ personal. Sin •~barro, • 

debe lle¡;arse a una mayor Pficacia en su,!; disposiciones, las 

cuales deberár, ser acordes con la realidad que se \'in ~· que 

se plasma en Jos distintos casos que on la pr~ctica se 'oneran. 

De esta forma, la misi6n protectora del juicio de al'lparo so·· 

traduciría, real y efecth·amente, en una medida áti J para quien 
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la intenta, sobre todo, cuando esti en juerc Ja libertad prrs~ 

nal. 

VII. El artículo le, de la LPy de Amparo reprodujo tu·· 

tualment• •l artículo 103 Constitucional. Esta situación la • 

rstimaaos c.ontraria • la 11isi6n que drbe llevar a cabo la ley· 

ordinaria a Ja qur com¡>ete desarrollar la noTJr.a Constitucional, 

)' en su caso, esclarecer su alcance, pero sin apartarse de su.

espíritu y esencia. 

Vil!. La li11itaci6n que hac• •l nt!culo 37 d< 11 Lry dt 

Amparo, por una parte, y el artículo Cl fracción lll, pirrafc· 

segundo, dr la Ley Or¡,nica drl Poder Judicial d• la Fedrra··· 

ci6n, por 11 otr1, refiri~ndose 1 la competencia ccncurrrnte,· 

la ccnsidrramos indebida, ya que Ja fracción XII, párrafo pri· 

•ero, del artículo 107 Constitucional, abarca su artículo 20 

en todos sus aspectos. Ahora bien, nos pre¡untamcs, ¿ 0u~ rl 

le¡:islador ordinario tiene facultades para alterar un texto •• 

Constitucional cuando se ocupa de su re¡:lamentaci6n?. Incues· 

tionablrmente que ne purde hacerlo. 

JX. Proponemos que se suprima del texto del artículo lC6 

de la Ley de Amparo, lo siguientt: De su pfrrafo primero, le • 

referente a que " .... e no se hubiesen exhibido las copias que· 

sefiala el artículo 120,"; y de su pirrafc serundc, le relath·c 

a que "• .•• o ne presentare las copias dentro del tlrminc sefia· 

l adou. 

X. Estimamos muy necesario que el trimite que se lleva a 
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cabo en cuanto• la suspensión de oficio (art. 123 L.A.), 5e • 

realice con Ja celeridad debida, dado la ¡ravedad de la netur! 

lua de los 1ctos que se reclaman. Ademü, la pre.entación de 

la demanda deberb autoriursr que se pudiero hacer ante el 

Juz~ado de Distrito •'s próximo del lu~ar donde sr est' come·· 

tiendo la violación de ~arantías. En la pr,ctica hemos obser· 

\'ado la desesperante lentitud con que se acula en estos casos. 

XI. La fracción 111 del artículo l24 de la Ley de Amparo 

deber fa dero~arse, Esta consideración Ja hacemos en \•irtud de 

que lo conteRlplado en las fracciones 1 y 11 del propio artfcu· 

lo, son •'• que suficiente para l!Ue se decrete, en su caso, la 

suspensión. 

XI J, Seda mui· saludable que la Ley de Amparo seflal ara 

que la "garantía bastante" a que se refiere su artfculo 125, 

se pudiera otorgar en cualquiera de las forma> previstas por 

la ley, pues en la práctica, el jue: de amparo fija Dep6sito 

o Fianza, o simplemente el primero. As! tambi~n, se debería 

establecer que, con excepción de lo que estatuye el artículo 

135 de la propia Ley, la forma de ¡aranti:ar la suspensión CD!!, 

cedida quede sujeta a la elección del quejoso, atento a sus P.!?. 

sibilidades económicas, y siempre que sea precisamente "~aran· 

tía bastante". 

XIII. Cuando el acto reclamado afectatorio de la líber·· 

tad personal emane de autoridad distinta de Ja judicial, esti· 

mamo> que la medida suspensional debe concederse sin reciujsHo 
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de faratith, independitntementr d• qut se fijrn otras 11tdidas 

de ur¡¡urniento, purs en 11 pr,ctict, ¡ennal11ente no 1ucrde 

a$f, Ademls, al srr el objeto d• la ¡arantlt asr~ur1r los d! 

flos y perjuicios qur pudieran ocuionarsr al tercero perjudí • 

cado, tn estos c1sos no exístr, puts el Gnico •fretado por el 

acto •trntatorio de ¡arantlas es el propio quejoso a quien la 

autoridad responsable pruende privarlo de su libertad, sin • 

11andamiento judicill }' aun eás, sin haber cometido delito al· 

¡uno. Considtraeos que la Ley de Amparo deber!. contemplarlo 

upresamente en el Gltiao pfr:rafo de su art!tulo 130. 

Xl\'. Al artfculo DO de la Lrr de Amparo debe dan adici_!! 

nhsele dos p'rrafos: Uno que exprese que "LI suspensi6n pr_!! 

vísional surte sus ef<"ttos desde lue~o, pero dejar& de produ· 

tírlos sí el agraviado no cumple con los requisitos que se le 

hayan selialado para tal fin". tl otro pfrrafo seda as!: "La 

suspensi6n pro\'isional concedida debe ser respetada por la a~ 

toridad nsponsable, de inmediato, en cuanto tenra conocimi•!! 

to de su otorgamiento a trav~s de cualquier 11>edio idóneo". 

Lo anterior lo estimamos necesario en virtud de que dicho ar· 

t!culo es omiso a ese respecto. 

XI'. Hace falta en le Ley de Amparo un ntltulo que con-· 

temple expnsamente, las diversas medidas de 1seguramiento ·::·· 

que pueden aplicar los Juece. de Distrito en uso de su facul • 

tad díscncional, pues en ninguna parte de la citada Ley St • 

describen. 
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XVI. Para que se evite la fijaci6n de fechas muy distan

tes para que ten~a verificativo la audiencia incidental, con

sideramos que en el artículo 131 de la Ley de Amparo oe esta

blezca que "la celebraci6n de la audiencia deberá efectuarse

dentro de un término que no exceda de quince días, salvo el • 

caso previsto por el artículo 133 de esta ley". 

XVIJ, Estimarnos que en el párrafo tercero del artículo • 

132 de la Ley de Amparo se debería fijar con precisi6n una 

multa )'su monto, cuando la autoridad responsable no rinde su 

informe previo, pues al contemplar en su texto actual solarne!! 

te "correcci6n disciplinaria, ..... en la forma que preven~an 

las leyes •••• ", nos tendremos que remitir al C6di~o Federal 

de Procedimientos Civiles, artículo SS, que sefiala como tales 

el apercibimiento y la multa hasta de quinientos pesos, san- -

cienes que resultan muy precarias comparadas con la naturale· 

:a de la omisi6n. 

X\'lll. En \'irtud de que muchas veces no se cumple con lo 

dispuesto en el artículo 133 de la Ley de Amparo, proponernos

que reformándose tal precepto, se establezca corno obli~atorio 

el verificar las dos audiencias con un inteTl'alo de diez días 

entre una )' otra. 

XlX. Para una mayor claridad y efecti\'idad, considerarnos 

debe reformarse el artículo 134 de la Ley de A1'paro en dos a~ 

pectas: que el juicio de amparo anterior haya sido promovido. 

ante otro Jue:. de Distrito o ante el mismo Jue:¡ y que s6lo .. 
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se declarará sin materia el incidente cuando en el otro jui • 

cio se haya confesado el acto reclamado. 

XX. Debe operar una reforma en el artículo 135 de le Ley 

de Amparo, le cual, cambiando su parte inicial, quede romo s.!_ 

~ue: "Cuando el emparo se pida contra el cobro de créditos 

fi sceles, podrá concederse discrecionalmente la suspensi6n 

del acto reclamado, ... .. 11
• Con esto, así lo estimamos, no se 

desvirtuaría el sentido de la re¡:ulaci6n suspensional en mat!_ 

ria fiscal, y por otra parte, se abarcaría la totalidad de •• 

fuentes de ingreso no s6lo actuales sino las que a futuro se· 

establecieran. 

XXl. Por lo que hace el artículo 136 de la Ley de Amparo, 

proponemos las si¡:uientes reformas: Suprimir de su párrafo S!_ 

gundo la expresi6n "si procediere". Modificar el texto de su 

párrafo cuarto, para quedar en le si~uiente forma: " el 

quejoso podrá ser puesto en libertad bajo cauci6n, si proce-· 

diere, y conforme a las leyes federales o locales aplicables· 

al caso". Adicionar a su párrafo cuarto Jo que se contempla· 

en la parte final de su párrafo sexto, adecuándose en la si·· 

guiente forma: "El Juez de Distrito deberá dar cumplimiento,· 

en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 20, fracción J, · 

de la Constituci6n". Lo que se expresa en su párrafo sexto 

en el sentido de que "Las partes podrán objetar en cualquier· 

tiempo el contenido del informe previo'', debe adicionarse al

artículo 132 de la Ley de Amparo, y su parte que habla de he· 

ches supen·enientes a¡:re~aTse, como un p~rrafo se~undo, al ar 
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tículo 140 de la propia Ley. Por último, su párrafo octavo -

debe derogarse por no ser necesario, pues de todas formas el

jue: de amparo procede a dar vista al Ministerio Público Fed~ 

ral, para los efectos del artículo 204 de la Ley de la Mate·· 

ria. 

XXJ!. Estimamos incompleto el artículo 137 de Ja Ley de

Amparo, por lo que para una mayor eficacia, proponemos que en 

su parte final se adicione un párrafo que diga: "Lo anterior, 

sin perjuicio de proceder en los términos del artículo 209 

de esta ley, en caso de desobediencia a dichas 6rdenes". 

XXJ!l. Consideramos necesario que se adicione al artícu· 

lo 138 de la Ley de Amparo, un párrafo que diga: "En ambos C! 

sos, el Juez de Distrito debed hacer el sefialamiento respec· 

tivo en su re.solucj6n de suspensi6n". 

XXIV. Con base en la Tesis 210, página 344, Apéndice··· 

1917·1975, Séptima Epoca, Octava Parte, Jurisprudencia Común· 

al Pleno y a las Salas, la cual ya transcribimos en la parte· 

conducente del capítulo quinto de este trabajo, proponemos •• 

que se le adicione Rl primer párrafo del artículo 139 de la • 

Ley de Amparo, lo siguiente: "Sin embargo y una vez transcu·· 

rri do el término sefia lado, el quejoso podrá cumplir con esos· 

reqtJisHos, en cualquier tiempo, siempre que no se haya die·· 

tado· sentencia ejecutoria o no se hubiere ejecutado el acto 

reclamado". La propuesta que hacemos tiene el propósito de 

adecuar el precepto sefialado, con la realidad que contempla 
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6nicamente la jurisprudencia que mencionamos. 

XXV. Para el efectivo cumplimiento de lo relativo a la • 

ejecuci6n del auto de libertad cauciona] dictado conforme al· 

artículo 136 de la Ley de Amparo, pensamos que lo más adecua

do para el ju:gador de amparo es llevar a cabo lo que contem· 

pla el artículo 13i de la propia Ley, independientemente de • 

que se aplique a la responsable, en su caso, lo que establece 

el artículo 209 de ese Cuerpo de Ley. 
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