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I N T R 0 D U C C 1 0 N

La razón primordial por la que presento es

te trabajo de tesis, se debe a la inquietud que se originó - 

en mí al preguntarme ¿ si a nivel internacional existía, al- 

igual que en el sistema jurídico mexicano un ¡ instrumento ~ 

al alcance del hombre individualmente considerado capaz de

hacer efectivos los derechos fundamentales que todo hombre

debe tener?. Y es así que al tratar de encontrar respuestas

a esta inquietud llegué al título de este trabajo, que es - 

el reflejo de las respuestas encontradas a dicha interro - 

gante y que espero aclare en la misma forma que a mf, las - 

inquietudes semejantes que pudieran existir. 

En el primer capítulo de este trabajo pre- 

sento un panorama general de los derechos humanos, también- 

conocidos como derechos del hombre; así como los organismos

e instituciones que los han estructurado y los documentoE>- 

internacionales que los contienen y establecen; asimismo la

problemática que presentan. 

El capítulo segundo, proporciona un panora- 

ma de la institución Mexícana del Amparo la que comprende - 

su evoluci6n, fundamentaci6n, elementos, características y la

forma en que se aplican, todo lo cual en conjunto nos permi

te comprobar la esencia protectora de esta institución ju



r1dica. 

Por áltimo en el capítulo tercero presento

los aspectos más reelevantes y la situación que genera la - 

protección de los derechos humanos y la íncorporaci6n del - 

Amparo Mexicano en los documentos internacionales, así como

la forma en que se ha dado y sus posibilidades de acción y

solución a las violaciones de las garantias individuales y

sociales conocidas como derechos humanos y la necesidad de

protegerlos. Razón por la cual la Punción del Amparo Mexica

no en la Protecci6n Internacional de los Derechos Humanos; 

es verdaderamente un medio no solo protector, sino también~ 

altamente importante en la evoluci6n de la vida del hombre. 



C A P I T U L 0 1

ANTECEDENT ES DE LOS

D H R R C H 0 S H U N A N 0 S . 
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1. 1 REVOLUCION FRANCESA Y DECLARACION UNIVERSAL SOBRE

DERECHOS HU* ANOS. 

Los derechos humanos dentro de la Histo- 

ria tienen un papel muy importante ya aue son la base de

toda estructura jurldíco-política; cualquier Estado cue - 

no proteja los derechos humanos d¿ a entender que su ré- 

gimen interior se caracteriza por el predominio de la - 

fuerza y la tiranía, por el contrario, si promueve el res- 

peto a los mismos se le considera como una sociedad en - 

la que impera la justicia, la equidad y la paz social. 

Antes de abordar la Revoluci6n Francesa

como punto de partida para la formulación de los dere

chos del hombre, es necesario hechar una ojeada a los

tiempos primitivos; y así tenemos que en la prehistorla

regía la Ley del Tali6n, como consecuencia resulta ¡ lógi- 

co hablar de respeto a la dignidad humana. En la época an

tigua, Grecia y Roma tampoco reconocían derecho alguno a - 

favor del individuo pues consideraban que la perfección - 

se alcanzaba a través del Estado; durante la édad media - 

no ocurrió nada trascendental, sín embargo el Maestro A - 

gustín Pernández señala que previo a la Revolución Fr an - 

cesa existieron algunos documentos que contienen datos - 

sobre derechos humanos como lo son:" ... Los Fueros Espaf2o

les en la Carta Magna Leonesa( 1188), la Carta Magna Ingle

sa( 1215), la Declaración de Derechos de Virginia y el -- 
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Acta de Independencia de los E. U. U776)..."( 1). Dichos docu

mentos se referían en el caso del nrimeramente enunciado, a

disposiciones sobre los juicios y causas, cuestiones relati

vas al derecho civil( casamiento, filiaci6n) y penal( delitos

penas); peculio de los siervos, derechos y deberes de los fi

joadalgos de Castilla, facultades reales para desterrar a - 

los nobles y sus derechos; también comprende lo que debla - 

entenderse por derecho natural de gentes, por leyes, usos y- 

costumbres; el segundo, contiene garantías de libertad y se- 

guridad jurídica como las que consignan los artículos 14 y

16 de la Constituci6n Mexicana, además de la de proniedad y

audiencia; el tercer documento citado concibe al hombre en - 

un plano de igualdad y adopta las garantías de la Carta -- 

Iffagna Inglesa( 1215); por ultimo el Acta de Independencia de

E. U., alude a la Dropiedad, la seguridad legal, audiencia pre

via, la libertad y el establecimiento de tribunales preesta

blecidos. 

Las causas que dieron origen a la revuelta

francesa y como consecuencia al consenso internacional so- 

bre el respeto al hombre mismo, fueron diversas, entre estas

se encuentran; la situaci6n político- 8ocial rue vivía aquel

país, el despotismo y la arbitrariedad que pesaban sobre la

dignidad humana, las ideas jurídico filos6ficas del siglo - 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

1) Pern6ndez del Valle, Agustfn;" PILOSOFIA DEL DERECHO

INTERNACIONAL"; M4xico; U. N. A. N.; 1985; pgg. 358. 
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XVIII y el constitucionalismo norteamericano entre otras. 

Todas estas circunstancias cristalizaron en la Declara - 

Ci6n de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789,~ 

la cual estableció lo siguiente: que la naturaleza hizo a

los hombres libres e iguales y que nacen con derechos - 

inalienables e imprescriptibles. 

Ortros aBDectos a los que se refería la De

claraci6n son: la abolici6n de los estamentos( clases so - 

ciales), la igualdad de todos ante la ley, el reconocimien

to de la soberanía popular, la propiedad privada como un~ 

derecho inviolable y sa-grado. Es en función del contenido

de la propia Declaraci6n cuando se inicia la concientiza

ci6n mundial resDecto de los derechos del hombre, tradu - 

ciendose años mas tarde en la influencia que ejerci6 en - 

todo el mundo, esDecialmente en * éxico, cuyo sistema jurí- 

dico en formaci6n la adoptó como propia. 

A partir de entonces, la Declaraci6n de - 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano constituye la ba

se de los ideales que todo Estado debe tener resrecto de

sus gobernados y que conforme veremos en el desarrollo - 

de esta tesis sirvi6 también como antecedente Dara la - 

formulación de la Declaración Universal, cuya naturaleza - 

es internacional. 



IT

1. 1. 1 EVOLUCION DE LA DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMA

NOS HASTA AUNTES DEL ESTA-IILECIMIEnTO DE LA O. N. U. 

En el transcurso del siglo XIX hubo inten

tos zarp- crear una organización internacional destinada - 

a coordinar la acción de los Estados en materias tales - 

como correos, transportes, telégrafos, servicios de sanidad

en tiempo de guerra, etcétera; sin embargo es hasta el tér

inino de la nrimera guerra mundial cuando aparece la So - 

ciedad de Naciones, cuyos objetivos cran: prevenir los con

flictos armados, fomentar el desarrollo y la mutua cooDe- 

ración Dara elevar el bienestar de los miembros de la - 

socíedad. 

En cuanto a la actividad realizada por la

Sociedad de Naciones, el Maestro igodesto Seara Vázquez - 

afirma:"... Síendo el primer intento serio y efectivo de - 

organización internacional, la Sociedad de Naciones debla

forzosamente presentar insuficiencias en su realización. 

En las actividades de carácter técnico es donde la Socie

dad ha realizado una labor más efectiva( en materia econ5

mica y financiera, de comunicaciones y transportes, de hi- 

giCne, de cooperaCi6n intelectual, social y humanitaria, lu

cha contra los estunefacientes, socorro a refu-giados, es - 

Clavitud, etcétera... 0( 2). 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

2) Seara VAzouez, IWodesto;" DFR8CHO INTERNACIONAL ' 3URLICO"; 
10a. Ed.; M4xico; Porrda; 1984; piig. 145. 
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La falta de voluntad política de los Esta

dos poderosos hicieron fracasar a este organismo. Durante

el transcurso de la segunda guerra mundial se planteó la

necesidad de crear un nuevo ente que corrigiera las defi

ciencias que inutilizaron a la Sociedad de Naciones y -- 

Dara tal efecto el 14 de agosto de 1941 se emitió la De— 

claración del Atlántico, que consisti6 en una enunciación

conjunta de Churchill y Roosevelt sobre la política a se

guir en el transcurso de la segunda guerra mundial, cuan— 

do todavía Estados Unidos era neutral a la guerra, no obs

tante que proporcionaba auxilio a la Gran Bretaña median

te esta Carta. 

Posteriormente se dieron otras reuniones — 

que culminaron en la Declaración de las Naciones Unidas— 

lo. de enero de 1942) y la Conferencia de Voscá( del 9 al

30 de octubre de 1943); en la primera se contienen los de

rechos de todos los pueblos del mundo en el devenir de — 

la nistoria y aue entre otros son -la vida, la libertad, — 

proDiedad, segur ¡dad jurídica, trabajo, Drotecci6n a la ea~ 

lud, al medio ambiente y otros; en cuanto a la Conferencia

de Moscá en éIsta, se determinó la necesidad de establecer

a la brevedad posible una organización internacional que

se erigiese en la igualdad soberana de los Estados que

aman la oaz, en estas participaron Estados Unídos, la

LT. R. S. S.,-, ran Bretaha y China. 
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En los meses de agosto y septiembre de

1944, tuvieron lugar en Dumbarton Oaks las conversaciones

que determinaron los lineamíentos generales de la futura

Organizaci6n Internacional. 

n ... Ya más o menos bien fijadas las bases

de discusion se reuni6 en San prancisco, la Conferencia de - 

las Naciones Unidas sobre Organizaci6n Internacíonal, del - 

25 de abril al 26 de junio de 1945. El resultado fué la fir

ma de la Carta de las Naciones Unidas por los cincuenta - 

Estados participantes( y polonia). En la misma Conferencia - 

se aprob6 el Estatuto de Corte Internacional de Justicia, - 

que substituiría a la Corte Permanente de Justicia Interna

cional y fué adoptado como anexo a la Carta... »( 3). 

Ha sido necesario presentar los anteceden

tes de la Organizaci6n de las Naciones Unidas( 0. N. U.), ya - 

que si bien la Declaraci6n Francesa de 1789 marca el ¡ ni - 

cio de la lucha por la protecci6n de los Derechos del Hom- 

bre a nivel internacional, era requisito esencial la conere

ción de los Estados, el establecer los mecanismos adecuados

tendientes a fomentar el desarrollo de la comunidad y el - 

bienestar del hombre como miembro de la misma. 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

3) Seara VeLza.uez; Op . cit. ; p&, -,s. 146 y 147. 
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1. 1. 2 LA O. N. U. Y LA DECLARACION DE DERECHOS HUMANOS. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas( de

aqui en adelante será designada Dor sus siglas aue son - 

O. N. U.), quedó lezalmente constituida el 24 de octubre de

1945, como resultado de las Conferencias de San Francisco. 

Una vez estructurada se aboc6 a cumplir con su finalidad

consistente en -poner fin al hambre, la miseria, la enferme

dad a todo tipo de discrimir.aci6n, a la intervenci6n ex - 

tranjera, la oDresi6n, la tiranía y evitar otra conflagra- 

ci6n mundial, lo que se traduce en una reducci6n a la vio

laci6n de los Derechos Humanos; esta actividad en espe - 

cíal la logra a través de la Declaraci6n Universal. 

La Declaraci6n Universal de Derechos Huma

nos fué adoptada en la resoluci6n 217( 111) de la Asam - 

blea General el 10 de diciembre de 1948; su objetivo es - 

el de otorgar un reconocirráento internacional y con ello

ausDiciar su evoluci6n; tanto por D& rte de los individuos

así como también de las instituciones y los Estados. Es - 

decir, en esta etapa s6lo se hace una enunciaci6n carente

de fuerza, no obstante ésto, Drevee la necesidad de atri - 

buirles fuerza obligatoria. lo cue se desDrende del artí- 

culo 28 de la propia Declaraci6n y establece:» Toda perso

na tiene derecho a que se establezca un orden social e - 

internacional en el oue los derechos y libertades procla

mados en este Declaraci6n se hagan nlenamente efectivos». 
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El Pacto Internacional de Derechos Econ6- 

micos Sociales y Culturales, se adont6 en la resoluci6n - 

2200 de la Asamblea ; eneral de la O. N. U., el 16 de diciem

bre de 1966, entr6 en vigor diez a2íos después, dicho pacto

es el primer intento firme para proporcionar el carácter

obligatorio internacional a las disposiciones de la De - 

claraci6n Universal, a su vez propiciS el ejercicio de - 

los derechos humanos ya enunciados en 1948, a este respec

to el artículo 2o. del documento en cita indica lo si- - 

guiente:» 1. Cada uno de los Estados, Dartes en el presen- 

te Pacto se comDrometen a adontar medidas tanto Dor sepa, 

rado como mediante la asistencin y la cooperaci6n inter- 

nacionales, especialmente econ6micas y técnicas, hasta el - 

máximo de los recursos de que disDonga,-) ara lo, rar nro - 

e,Tesivamente, por todos los medios aprODiados, inclusive - 

en particular la adoDei6n de medidas legislativas, la ple

na efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados partes en el presente Pacto se comprome - 

ten a garantizar el ejercicio de los derechos que en el- 

se enuncian, sin discriminaci6n alguna. 

3. Los paises en desarrollo teniendo debidamente en cuen

ta los derechos humanos y su economía nacional, podrán de

terminar en que medida garantizarán los derechos econ6mi

cos reconocidos en el nresente Pacto a nersonas cue no - 

sean nacionales suyos". 

Otro esfuerzo tendiente a la " romoci6n - 

del res -jeto efectivo a los derechos humanos es El Pacto— 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adortado - 

en la misma fecha que el anterior. Ambos - Pactos resaltan - 

la importancia de los Derechos Humanos, pero no estable - 

clan los medios de protecci6n a los mismos, y para suplir

tal omisi6n hubo necesidad de formular el Protocolo ft - 

cultativo del Pacto Internacional de Derechos Políticos - 

y Civiles adoptado el 16 de diciembre de 1966, en base a - 

éste se faculta al Comite de Derechos Humanos de la

O. N. U. a recibir y considerar toda clase de quejas que

se estimen violatorias de derechos humanos. 

La O. N. U. a fin de Droporcionar una pro - 

tecci6n adecuada a los Derechos Humanos ha establecido - 

lo siguiente en la Carta de San Francisco:" Art{ culo 52 - 

1. Ningun a disDosici6n de esta Carta se opone a la exis- 

tencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea - 

entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la

paz y la seguridad internacionales y susceptibles de -- 

acci6n reFional, siempre cue dichos acuerdos u organismos, 

y sus actividades, sean com-Datibles con los prop6sitos y - 

principios de las Naciones Unidas. 

2. Los miembros de las Naciones Unidas que sean Darte en

dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos ha - 

rán todos los esfuerzos posibles nara lograr el arreglo - 

pacifico de llas controversias de carácter local por me - 

dio de tales acuerdos u orFanismos reTionales antes de - 

someterlas al Consejo de Se~ idad. 
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3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del - 

arreglo pacífico de las controversias de carai ter local - 

por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, Dro

cediendo bien a iniciativa de los Estados interesados, - 

bien a instancia del Consejo de Se gur ídad". Como se Duede

ver en base a este precepto se contempla la posibilidad - 

de crear organismos internacionales regionales, miemos - 

que también se ocupan de los derechos humanos. 

Así tenemos como organismos regionales a- 

la Organizaci6n de Estados Americanos ( O. E. A); y el nonse- 

jo de Z= opa que han realizado y continuan haciendo una- 

ímportante labor en pro de los derechos del hombre. 

El Consejo de Eurona se encarg6 de la rea

lízaci6n de la Convenci6n Baropea para la Protecci6n de - 

los Derechos Fumanos y Libertades Flundamentales, se firm6

en Roma el 4 de noviembre de 1950 y entr6 en vigor el 3 - 

de septiembre de 1953; e1 propio Consejo tom6 como modelo

a la Declaraci6n Universal de 1948; al considerar;» que la

finalidad del Consejo de EuroDa consiste en lwrrar una

uni n más estrecha entre sus miembros y que uno de los

medios para realizar esa finalidad es el mantenimiento y

desarrollo de los derechos humanos y de las libertades - 

fundamentales; reafirmando su nrofunda convicci6n en es - 

tas libertades fundamentales que constituyen las bases - 

mismas de la justicia y de la paz en el mundo y cuyo man
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tenimiento descansa esencialmente sobre un régimen polí- 

tico verdaderamente democrático, por una parte, y Dor la - 
otra sobre una comDrensi6n y observancia común de los De

rechos Humanos de la cual depende". 

Dicha Convención se complementa con el

protocolo Número 1 a la Convención Europea para la Pro

tecci6n de los Derechos Humanos y Libertades fundamenta- 

les, firmado en París el 20 de marzo de 1952, mismo que en

tr6 en vigor el 18 de mayo de 1954; su finalidad es la -- 
adopción de medidas que aseguren la aplicación colectiva

de ciertos derechos y libertadea, y otros aparte de los - 

establecidos en la Conferencia. Lo que se confirma con su

articulo 4o. el que a la letra dice:* Cualquiera de las - 

altas partes contratantes, en el momento de la firma o la

ratificación del presente protocolo o en cualquier otro - 

momento posteriores, podrá informar al Secretario General

del Consejo de Europa por medio de una Declaración en -- 

que indique hasta que punto se compromete a que las dio - 

posiciones del presente Protocolo se apliquen a los te - 

rritorios de que es responsable para sus relaciones in - 

ternacionales. Cualquiera de las altas partes contratan - 

tes que haya comunicado una declaraci6n, en virtud del pá

rrafo precedente, podrá de tiempo en tiempo formular una - 

nueva declaración en la cue modifiaue los términos de la

declaración anterior o en que termine la aplicación de - 

las disposiciones de este Protocolo con respecto a cual- 

quier territorio". 
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En cuanto a la organizaci6n de Estados - 

Americanos bástenos por el momento tener presente su De- 

claraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

adoptada en Bogotá en 1948; ésto en virtud de que más ade

lante se estudia ampliamente el precitado organismo, así- 

como los documentos que ha emitido en beneficio del hom- 

bre. 

1. 1. 3 LA O. E. A. Y LA DECLARACION DE D -TRECHOS HUMANOS. 

Con fundamento en el artículo 52 de la - 

Carta de la O. N. U., surge el organismo regional americano

denominado Organizaci6n de Estados Americanos, en la IX - 

Conferencia -Panamericana de Bogotá, firmada el 2 de mayo~ 

de 1948 y entr6 en vigor en 1951( en adelante me referir6

a ella por sus siglas que son O. E. A.); su fín es mantener

el orden, la paz, la justicia, fomentar la solidaridad en - 

tre los integrantes de la comunidad, robustecer su colabo

raci6n y defender su soberanía, integrídad territorial y - 

su indeDendencia, así como los derechos fundamentales del

hombre. 

Una vez constituido este organismo regio~ 

nal se aboc6 a la tarea de emitir una declaraci6n, cuya ~ 

esencia deriva de la Declaraci6n Universal de 1948 y que

además, es la primera en consagrar los orincipios que pos

tulaba la Revoluci6n Francesa sobre el hombre, su líber - 

tad, igualdad, fraternidad; es decir, tiene como fundamento- 
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de los derechos del hombre".. los atributos de la perso- 

na humana..."( 4); estatuyéndose en guía del T)erecho Ameri

cano y su evoluci6n; es además una declaraci6n regional - 

que proporciona características DrODias a la Drotecci6n- 

y promocí6n de tales derechos. EsDecial importancia revis

te el preámbulo de ésta, pues es anterior a la Declara - 

ci6n Universal, mostrando su tendencia en favor de la " li

bertad e igualdad de todos los hombres", aunque en forma - 

MAS Drecisa el aludido preámbulo dice:" Todos los hombres

nacen lii:,res e iguales en dignidad y derechos, dotados co

mo estan nor su naturaleza de raz6n y conciencia, deben

conducirse fraternalmente los unos a los otros». 

La Declaraci6n, en su Capítulo Primero, - . 

enuncia entre otros los siguientes derechos: derecho a la

vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la per

sona; derecho a la igualdad ante la ley; a la libertad re- 

ligiosa y de culto; libertad de opini6n, expresi6n y difu- 

si6n; de residencia y tránsíto; a la inviolabilidad del do

micilio, derecho al trabajo y a una justa retribuci6n; de- 

recho a la propiedad. 

Desde la expedici6n de la Declaraci6n Ame

ricana de los Derechos y Deberes del Hombre ( Bogotá -1948); 

se encomendd al Comite Jurídico Interamericano, un estu - 

dio relacionado con la creaci6n de un tribunal sui)rana - 
0 - - - - - - - - - - - - - - 

4) Madrazo, JorF.e;" CUADERNO DEL INSTITUTO DE INVESTMA
CIONFS JURIDICAS";." éxico, U. N. A. M.; 1986; pág. 38. 
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cional, cuya labor superará la resistencia de los paises - 

Americanos a someterse, lo que se logra en la Convención - 

de San José( noviembre- 1969), cuando se introduce la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, en el capítulo VIII - 

articulo 52 al 69, en vigor en 1978. 

El estatuto de la Corte Interamericana se

adoT)t6 por la O. E. A. en su IX peri6do de sesiones en la- 

Paz, Bolivia( octubre- 1979) entr6 en vigor el lo. de enero - 

de 1980, la sede de ésta se localiza en San José de Costa

Rica, desde el 3 de septiembre de 1979; la Corte aprob6 su

reglamento el 30 de julio al 9 de agosto de 1980. Es evi- 

dente de la cronología referida que el tribunal es rela- 

tívamente joven y por lo mismo se ve afectado de la acti

tud reacia de los Estados a someterse a su competencia. 

El proyecto de Convenci6n presentado a la

Conferencia de San José( 1969) proponia dos órganos de Dro

tecci6n: la Comisión y la Corte Interamericana de Dere — 

chos Humanos. De hecho la Comisión existía desde hacía ya

diez aflos, es decir, desde 1959, por medio de la resolución

VIII de la reunión de Consulta de los Winistros de Rela— 

ciones Exteriores, llevada a cabo en Santiago de Chile en

dicho aflo, al principio fué un órgano promocional, pero -- 

fué ampliando su esfera de competencia y en 1965 la reso

luci6n XII de la Conferencia Interamericana de Río, le -- 

atribuyó ciertas facultades limitadas para considerar pt
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ticiones individuales. Desúués en 1967 la Conferencia In- 

teramericana de Buenos Aires sobre la reforma de la Car- 

ta de la O. E. A. decidi6 que fuera uno de los 6rganos es

tatuarios de la Organizaci6n, estableciendo que la Conven

ci6n Americana Sobre Derechos Humanos determinaría su es

tructura, competencía y Drocedimiento. 

Con las disertaciones anteriormente he - 

chas se completan los 6rganos de protecci6n que estable- 

ci6 la O. E. A., en la Convenci6n de 1969 en San José. Por - 

otra Darte la Convenci6n consagr6 la obligatoriedad de - 

la aDlicaci6n de los derechos humanos; la creaci6n de es- 

tos 6rganos jurisdiccionales y su aplicaci6n actual se - 

rige Dor el Pacto de San José. 

En cuanto a la Comisi6n el Maestro Cesar - 

Sepulveda indica que sus funciones son: " conciliador, ase- 

sor crítico constructívo, legitimador, Dromotor de los de- 

rechos humanos contenidos en el Pacto y la Declaraci6n - 

Americana"( 5), Ia doctrina esta acorde en sostener que la

Comisí6n tutela tanto derechos individuales como socia

les. 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

5) Compilador: Carpizo Jorge;" LA PROTECCION INTERNACIONAL

DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE: BALANCE Y PERSPECTIVAS"; Ké

xico; U. N. A. M.; 1983; pág. 201 a 203. 
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1. 2 COPíCEPTO Y VUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUM" OS. 

Al tratar este t6píco es necesario tener - 

presente que el concepto de derechos humanos se ve suje- 

to a diversas interpretaciones debido a la amplitud de

derechos que lo conforman. A pesar de ello se presentan

algunos conceptos que pretenden ayudar a comprender cual

es su alcance y el por que de su importancia. 

Por su parte el Naestro Isidro Rontiel y- 

Duarte, al referirse a la Constituci6n de 1812 dice:"., 

esta libertad civil, esta propiedad y estos demás dere

chos legítimos de todos los individuos que COMDonen la

naci6n espafíola, no son otros que los derechos del hombre; 

es decir, los derechos cardinales que el hombre por el so

lo hecho de serlo tiene y ha de tener siempre, así como - 

los medios formulados por la ley fundamental para asegu- 

rar el goce de estos derechos, son los que projiamente se

llaman garantías individuales..."( 6). Como se puede obser

ver este tratadista confunde a los derechos humanos con - 

las garantias individuales, no obstante tal confusi6n, su- 

importancia deriva de que incluye los mecanismos de de - 

fensa con los que deben contar. 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

6) Montiel y Duarte, Isidro;" ESTUDIO SOBRE IARANTIAS IN

DIVIDIJALESO; 3a. Ed.; México; Porrua; 1979; Pág. 6. 
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La Declaraci6n Universal( 1948) los define

como:" 91 ideal Dor el que todos los pueblos y naciones, - 

deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como - 

las instituciones, inspirandose constantemente en ella, - 

promuevan mediante la enserlanza y la educaci6n, el resue- 

to a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas - 

progresivas de carácter nacional e internacional su reco

nocimiento y aplicaci6n universal y efectivo, tanto entre

los pueblos de los Estados miembros como entre los terri

torios colocados bajo su juriedicci6n"( 7). Este concepto

adolece en su contenido de la amplitud de referencia -- 

sin hacer una enunciaci6n de cuales son los derechos hu- 

manos tutelados. 

También la Declaraci6n Americana de los - 

Derechos y Deberes del Hombre de abril de 194B. menciona- 

que:" Todos los hombres nacen libres e iguales en dign.L - 

dad y derechoa, y dotados como están por naturaleza de ra

z6n y conciencia, deben conducirse fraternalmente los - 

unos y los otrosm( 3). Al igual que el conceDto de la De - 

elaración Universal es deficiente, en este caso, lo es por

que s6lo se refiere a los derechos naturales del hombre, 

dejando fuera los derechos sociales y es por ello cue to

maremos como concepto básico el siguiente9pues es el más

completo, ya oue en forma pormenorizada hace una enuncia- 

0 - - - - - - 

7) Sepulveda, Cesar;" DERECHO INTERNACIONAL"; México; Porrúa

1978: Dár- 550- 

8) Arellano ' are¡ a, Carlos; " DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO" 

Vol. II; México;" Dorrúa; 1983; riág. 682. 
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ci5n. 

El Diccionario Juridico Mexicano define a

los Derechos FPumanos de la siguiente forma:" ... Conjunto - 

de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de

carácter civil, politico, econ6mico, social y cultural in - 

cluidos los recursos y mecanismos de garantía de todos - 

ellos, que se reconocen al ser humano considerado indivi- 

dual y colectivamente...»( 9). Del contenido de éste, se - 

deduce Dorque se va a tomar como base, Dues de 61 se des- 

prenden todos los elementos esenciales de los derechos

humanos. 

El fundamento filos6fico de los Derechos- 

Flumanos ¡) arte del axioma de que la dignidad de la nerso- 

na humana proviene de su libertad y en base a ella se de

rivan todos los derechos humanos esta-ndo en consecuencia

fuertemente influidos por el Ius- Naturalismo. 

Para los Ius- Naturalistas, los derechos na

turales, son inalienables, iMDrescriptibles, superiores al- 

Estado, tienen su base en la ley natural, la cual es la - 

norma y regla de las tendencias de nuestra naturaleza - 

hacia su fin que es su mismo bien. Para los nositivistas, 

en cambio, los derechos humanos tienen fundamento inmedia

to en la ley uromulgada por un orden jurídico positivo. 
0 - ~ - - ~ - - ~ - - 

9)" DICCIONARIO JURIDICO M.EXICA-NO"; T. III; Instituto de - 

Investigaciones Jurídicas: México; Porrua; 1985; pág. 223- 
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En mí opinión en la actualidad se presen- 

tEL una situación ecléDtica en la protección de los dere

chos humanos, nues se deduce de los conceptos anotados - 

anteriormente que serán ambas posiciones tanto en el ám- 

bito internacional( Universal y Regional), como en el in - 

terno. 

1. 3 LAS 7) ECLARACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL AMBITO

IN2ERYACIONAL. 

Los derechos humanos en el último cuarto

del siP,110 XVIII tuvieron un reconocimiento internacional

en cuanto al hombre individualmente considerado y desde - 

la segunda década de nuestro siglo, respecto a los dere - 

chos sociales, que también fueron incorporados en varios - 

documentos constitucionales como lo es el caso de México. 

La creación de la O. N. U. en 1945, modific6

la visión del mundo a consecuencia de las violaciones ma

sivas cometidas contra los derechos del hombre en la se- 

gunda guerra mundíal; todos los paises interesados en im- 

pedir estos flagrantes abusos contra el género humano, 

conformaron la O. N. U. con este fin. 

A principios de 1946 el Consejo Económico

Y Social estableció la Comisión de Derechos Humanos, or- a
nismo auxiliar " Dara la promoción de los derechos huma - 

noso, a la referida Comisión se encomendó la tarea de -- 
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presentar recomendacíones, informes y proposiciones a fin

de crear una Carta Internacional de Derechos Humanos. En- 

su Deri6do inicial de sesiones( enero- 1947), la Comision - 

se consagró al estudio de los principios que habrían de - 

articular la citada Carta. 

En su segundo peri6do de sesiones( diciem, 

bre de 1947), la Comisión decidió aue su labor debería -- 

nerseguír tres objetivos: primero, una Declaración Interna

cional de Derechos Humanos en la cual se enunciarían los

principios o normas generales en la matería; segundo, un - 

Pacto o Pactos de Derechos Humanos en los cuales se ha - 

brían de definir los derechos objeto de protección y las

limitaciones al ejercicio de los mismos; y tercero, las me

didas de aplicaci6n, las cuales integra-via.n al mecanismo - 

internacional aprobado para asegurar el rep -guardo de los

Derechos Humanos enunciados taxativamente en los Pactos. 

En cuanto al procedimiento, la Comisión - 

acordó someterse a la Asamblea - eneral, en cumolimiento

de su - orimer objetivo, la Declaración - eneral, a fin de

que ésta fuese a-nrobada.-Tzii cuanto al se~, do y tercer

objetivos de su labor, la Comisión conceptuó nue poste

riormente debían redactarse proyectos de Pactos sobre De

rechos Humanos para presentarlos a la consideración de - 

los diferentes Estados Dara su firma y r8tificaci6n. 
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I§n su tercer peri6do de sesiones, la Comi- 

si6n envi6 a la Asamblea el rroyecto de la Declaraci6n.- 

Desnués de largos y encendidos debates la Asamblea Gene- 

ral reunida en el Palacio de Chaillot( París), aprob6 y - 

proclam6 el 10 de dicierbre de 1948 " IAR Declaraci6n Uni- 

versal de los Derechos Humanos" sefialándolos " como ideal

común por el que todos los pueblos y naciones deben es - 

forzarse, a fin de que tanto los individuos como las ins- 

tituciones, ins-oirándose constantemente en ella promuevan

mediante las ensefianzas y la educaci6n, el respeto a es - 

tos derechos y libertades y aseguren por medidas progre- 

sivas de carácter nacional e internacional, su reconoci - 

miento y a-Dlicaci6n universal y efectivos, tanto entre - 

los pueblos de los Estados miembros como entre los de - 

los territorios colocados bajo su jurisdicci6n". 

En el preámbulo de dicho documento se for

mulan las siguientes que son:* la libertad, la justicia y - 
la paz en el ~ do tienen por base el reconocimiento de - 

la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e ina - 

líenables de todos los miembros de la familia humana; que

el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Hu - 

manos han ori¿p: ínado actos de barbarie ultrajantes para - 

la conciencia de la humanidad; que es esencial oue los - 

derechos humanos sean protegidos por un régimen de dere- 

cho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supre- 

mo recurso de la rebeli6n contra la tiranía y la opre - 
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si6n; aue los pueblos de las Naciones Unidas han reafirma

do en la Carta su fé en los derechos fundamentales del - 

hombre, en la dignidad y el valor de la Dersona humana y- 

en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y que - 

los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en - 

COODeraci6n con la Organizaci6n de las Naciones Unidas, - 

el resneto universal y efectivo de los derechos y liber- 

tades fundamentales del hombre". 

Los Derechos Humanos que enuncia la Decla

raci6n Universal, en sus 30 artículos, estima como princi- 

nios de carácter general, los llamados derechos inaliena- 

bles del hombre, en lo civil. políticogecon6mico, social y - 

cultural. 

El primer artículo establece, como postula

do fundamental, que " Todos los seres humanos nacen libres

e iguales en di nidad y derechos y, dotados como están de

raz6n y conciencia, deben comportarse fraternalmente los - 
unos con los otros". 

El artículo segundo declara que " Toda per

sona tiene los derechos y libertades proclamados en es - 

ta Declaraci6n, sin distinci6n alguna de raza, color, sexo, 

ídioma, religión, opini6n política o de cualquier otra ín- 

dole, origen nacional o social, Dasición econ6mica, naci - 
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r,-, iento o cualquier otra condici6n". Agrega el precepto - 

que no debe haber distinci6n alguna basada en la cond L - 

Ci6n Dolítica, jurídica o internacional del país o terri- 

torio de cuya jurisdicci6n dependa una nersona. 

Los artículos 3o. al 21o. se refieren a ~ 

los derechos civiles y políticos, así como a las liberta- 

des individuales tradicionales, reconocidOS Dor una inmen

ea mayoría de paises en el mundo; el derecho a la vida, a

la libertad y a la seguridad de su persona( articulo 3o.); 

nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre( artí

culo 40.); nadie será sometido a torturas ni a Denas, ni a

otros tratos crueles inhumanos o degradantes( artleulo - 

5o.); todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de - 

su personalidad jurídica( articulo 6o.); todos son iguales

ante la ley y tienen derecho a igual protecci6n de la

misma( artículo 7o.); todos tienen derecho a un recurso

efectivo ante los tribunales nacionales comDetentes para

AMPARARSE contra violaciones a sus derechos fundamenta - 

les( artículo 80.); nadie podrá ser arbitrariamente deteni

do, Dreso, ni desterrado( artículo 9o.); toda persona tiene - 

derecho a ser oida públicamente y con justicia nor un - 

tribunal independiente e imparcial( articulo lOo.); toda - 

ersona acusada de delito tiene derecho a que se presuma

de su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad( ar

tículo llo.); nadie será objeto de injerencias arbitra

rias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
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correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputaci6n- 

artículo 12o.); toda persona ' tiene derecho a circular li

bremente y a elegir su residencia( artículo 130.); toda - 

Dersona tiene derecho al asilo( artículo 14o.); toda Derso

na tiene derecho a una nacionalidad( artículo 15o.); los - 

hombres y las mujeres, a partir de la edad nábil, tienen - 

derecho, sin ninguna restricci6n a casarse y fundar una - 

familia, la cual será protegida por la sociedad y el Bsta

do( art1culo 16o.); toda persona tiene derecho a la propie

dad, individual y colectiva(artículo 17o.); toda persona - 

tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia

y de religi6n(artículo 13o.); todo individuo tiene dere

cho a la libertad de opiní6n y de exDresi6n( artículo

19o.); toda persona tiene derecho a la libertad de reu

ni6n y de asociaci6n Dacífíca( artículo 20o.). 

El artículo 21o. después de reconocer que

toda persona tiene derecho a participar en el gobierno - 

de su país directamente o por medio de representantes li

bremente escogidos, así como de acceso, en condiciones de - 

igualdad a las funciones públicas de su país( derechos - 

eminentemente democráticos), establece nue la " voluntad - 

del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 

ésta se exoresará rmediante elecciones auténticas que ha- 

brán de celebrarse Deri6dicamente, por sufragio universal

e igual y por voto secreto u otro procedimiento equiva - 

lente que garantice la libertad del voto*. 
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Los artículos 22o. al 270. se refieren a

los llamados derechos econSmicos, sociales y culturales, - 

cuya imDortancia es cada vez más trascendental en nues - 

tros días. Cabe destacar que el " goce de las libertades - 

civiles y políticas y el de los derechos econ6micos, so - 

cíales y culturales, están vinculados entre sí y se condi

cionan mutuamente". E1 artículo 22o. reza que " toda perso

na como miembra de la sociedad, tiene derecho a la segur¡ 

dad social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y - 

la cooperaci6n internacional, habida cuenta de la organi- 

zaci6n y los recursos de cada Estado, la satísfacci6n de - 

los derechos econ6micos, sociales y culturales indispensa

bles a su dignidad y al libre desarrollo de su personal¡ 

dad". ---1 artículo 230. estipula el derecho de toda perso¿., 

na al trabajo, a la libre elecci6n del mismo, a condicio - 

nes equitativas y satisfactorias del trabajo y a la pro- 

tecci6n contra el desempleo, este mismo artículo consagra

los derechos de igual salario por trabajo igual, remunera

ci6n equitativa y la libre sindicalizaci6n para la defen

ea de los intereses de los trabajadores. El artículo 24o. 

reconoce el derecho de toda persona al descanso, al dis - 

frute del tiempo libre, a una jornada razonable de traba- 

jo y a vacaciones peri6dicas Da,- adas. El artículo 25o. -- 

habla del derecho de toda persona a la seguridad social, 

a la asistencia Dáblica. 

Los artículos 26o. y 270. proclaman los - 
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derechos culturales de educaci6n. El artículo 26o. recono

ce el derecho de toda persona a la educaci6n, la cual de~ 

be ser gratuita, al menos en lo concerniente a la íns - 

trucci6n elemental y fundamental. Asi mismo " la educací6n

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la uersonalidad

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos - 

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la - 

comDrensi6n, la tolerancia y la amistad entre todas las - 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promo

verá el desarrollo de las actividades de las Naciones - 

Unidas para el mantenimiento de la paz". El artículo 27o. 

garantiza los llamados derechos de autor y estipula que - 

toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en - 

la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes

a participar en el progreso científico y en los benefi

cios que de él deriven". 

El artículo 280. enuncia la moderna tesis

de que " toda Dersona tiene derecho a que se establezca - 

un orden social e internacional en el que los derechos y

libertades proclamados en esta Declaraci6n se hagan ple- 

namente efectivos". 

Conceptuando que todo derecho es correla- 

tivo de un deber, al artículo 29o. manifiesta que " Toda - 

ersona tiene deberes resoecto a la comunidad, puesto que

s> lo en ella puede desarrollar libre y plenamente su per
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sonalidad". Por áltimo, el artículo 300. consagra la clax£- 

sula de salvaguarda de los Derechos Humanos taxativamen- 

te enunciados en el documentoren virtud de la cual nada - 

podrá interpretarse en el sentido de que confiere dere - 

cho alguno al Estado,& un grupo o a una persona, para em- 

prender y desarrollar actividades o realizar actos ten - 

dientes a la supresi6n de cualquiera de los derechos y - 

libertades proclamados en esta Declaraci6n». 

La citada Declaraci6n Universal de Dere - 

chos Humanos, que ha sido traducida a las nríncipales len

guas del mundo, y la cual es una valiosa fuente de doctri

na jurídica que ha insDirado acuerdos, alegatos, Constitu~ 

ciones, sentencias, resoluciones y Tratados, constituye la - 

necesaria protesta contra millares de ahos de opresi6n y

explotaci6n del hombre por el Estado, los grunos u otros - 

individuos y es, al propio tiempo una ratificaci6n en el - 

plano mundial de los derechos y libertades fundamentales

del hombre. 

Se ha nlanteado el problema de si la De - 

claraci6n Universal constituye una exposici6n de nrinci- 

píos, simplemente, o si es, por el contrario, un conjunto de

normas jurídicas de alcance obligatorio. Eh términos gene

rales se acepta que el documento, a pesar de que este es~ 

uno de los puntos más controvertidos en la Doctrina, es

una recopilací6n de principios abstractos enunciativos
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de la esencia de los derechos y libertades fundamentales

e inalienables del ser humano, cuya fuerza moral es in - 

discutible. Además el documento que contiene una base emi

nentemente Iusnaturalista, revela, como lo dice el Dr. -- 

Luis Recaséne Siches,»... un reconocimiento muy vigoroso - 

en el mundo de la tesis de que hay principios ideales, 

por encima del derecho positivo y a los que este debe

plegarse, que son la base de lo que se llama derechos fun

damentales del hombre..."( 10). 

Con relaci6n al valor del documento el -- 

Profesor, Recaséns Síches nos dice que: -... la tesis de -- 

aue la Declaraci6n Universal, viene a definir y precisar- 

las disposiciones de la Carta de San Francisco en mate - 

ria de Derechos del Hombre, y que por tanto, es un texto - 

de Derecho Internacional Positivo, obligatorio para los - 

Estados, ha sido sostenida por ilustres internacionalis - 

tas, entre ellos por el profesor Lauter-iiacht, y también -- 

Dor varios Estados, entre los que figuran Francía, Bélgica, 

Idbano, Australía, México, Chile y Panamá. Por el contrario, 

otros Estados sostuvieron que la Declaraci6n Universal, - 

por sí sola, es decir, mientras no se suscriba un Convenio

Internacíonal, tiene solamente una fuerza moral, pero no - 

impone deberes jurídicos especificos sobre los Estados. 

0 - - - - - - - - - - ~ - 

10) Recaséns Siches, Luis;" TRATADO ', ENERAL DE FILOSOFIA

DEL DERECHO-; Yéxico; Porrda; 1959; Páe. 555. 
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Esta opini6n fué manifestada entre otros nor el Reino ~- 

Unido y los Estados Unidos de Norteamerica... »( ll). 

Quienes afirman, además aue la Declaraci6n

Universal tiene obligatoriedad jurldice o que, por lo me- 

nos no está enteramente desDrovista de fuerza legal, es

grime estos argumenios: la Carta de las Naciones Unidas

es un trato de fuerza juridica obligatoria; de acuerdo

con dicha Carta, todos los Estados signatarios tienen el - 

compromiso de tomar medidas conjunta o separadamente, en~ 

cooperaci6n con la Organizaci6n Igundial, para promover

el respeto Universal a los Derechos Humanos y a la li

hertad fundamental de todos, sín hacer distinci6n Dor mo- 

tivos de raza, sexo, idioma o religí6n"( artículos 55 y 56). 

FImpero como la Carta no enuncia los Derechos Humanos que

deben ser Drotegidos, es la Declaraci6n Universal la que - 

los define con verdadera autoridad, máxime que el documen

to ha sido acertado por la Asamblea General. En consecuen

cia en la medida en que los Estados miembros de las Na - 

ciones Unidas deben acatar las disposiciones de la Carta

relativa a los Derechos Humanos, también estan obligados- 

eus Estados miembros ya cue tomando en cuenta que cada - 

rafe tiene la última palabra en materia de Derechos Huma

nos, y no le es posible a ningn Organo Internacional, pa- 

zar Dor encima de la autoridad de los 6rganos supremos - 

0 - - - - - -- - - - - - - - - 

11) Recas4ns Siches, Luis; Ibid; pAg. 555. 
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de cada _; stado, es 16gico esperar oue los Estados se íns— 

piren en sus actitudes y en sus actos, resrecto de los -- 

Derechos Humanos de sus nacionales, en las normas interna

cionales elaboradas por la comunidad internacional re — 

rresentada nor las Naciones Unidas. 

Cada Estado cede su autoridad surrema a — 

las Naciones Unidas, en materia de la Declaraci6n Univer— 

sal ya oue cada país tiene su propia Constituci6n y su — 

propio régimen
funcionesjurídico que se encarga de esas

referentes a los Derechos Fu-nanos oue decidan conforme a

sus propios rrocedimientos, leyes y costumbres. Además, el— 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos obli Ta a cada país, 

narte en este instrumento, a cerciorarse de oue siempre — 

oue se han violado los derechos de alguna persona, se con

ceda a ésta un remedio eficaz dentro del propio país. — 

Con arreglo al derecho internacional los Estados son res

Donsables de las obligaciones cue contraen, y cabe presu— 

mir que no contraerían obligaciones en materia de Dere — 

chos Humanos si no tuvieran la intenci6n de cu=Dlirse. 

Así la actividad de la O. N. U. hasta media

dos de los cincuentas se centr6 er- la definici6n de los— 

Derechos Humanos y las libertades fundamentales creando— 

normas y principios generales 0ue sirvieron para el sur— 

gimiento de diversos instrumentos sobre la materia; en la

actualidad existen más de cincuenta instrumentos que -- 
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comprenden la Declaración Universal, los Pactos y otros - 

esDecíficos; entre otros rodemos señalEr los siguientes: - 

Convención Sobre la Prevención y el Castigo del !'tenoci - 

dio( Nueva York, 9 de diciembre de 1948, en vi.00r el 12 de - 

enero de 1951); Declaraci6n de las Naciones Unidas Sobre - 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

Nueva York 7 de m.arzo de 1966, en vigor el 4 de enero de

1969); Convenci6n Internacional Sobre la Eliminación de - 

Todas las Formas de Discriminación Racial( I_-ua1 fecha - 

que la anterior); Resolución Sobre la Política de Aparthe

id del Grobierno de la Repáblica de Sudafrica( 0. N. U., 6 de

noviembre de 1962 resolución 176 - Asamblea General-) y - 

otrus, Debido a que rebasaría el propósito de la tesiev - 

baste saber que si se desea ahondar en el tema, acudase a

la bibliografía. 

1. 4 LA PROBLEMATICA DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMA

NOS A NIVEL INTERNACIOXAL. 

Los grandes problemas con los que se en - 

frentan los Estados y los Orzanismos Internacionales, son

en orinciDio: la falta de conciencia sobre la importancia

y trascendencia que tienen los Derechos Humanos. En la -- 

actualidad se han creado diversos organismos encargados - 

de promoverlos y protegerlos y estos son la Organización

de la Naciones Unidas; la Organización de Estados America

nos; e1 Consejo de Europa, como los de mayor importancia y
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derivados de éstos. la Convenci6n y la Corte Eurouea de - 

Derechos Humanos; la Comisi6n y la Corte Interarericana - 

de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia

de tino universal; las que en conjunto son Drueba sufi - 

ciente de la lucha que se está realizando para tutelar - 

al hombre. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas se

basa en el principio de igualdad de todos sus miembros, - 

lo que constituye una situaci6n absurda pués varios pai- 

ses cuentan con privilegios en caso de votaci6n y éstos - 

son los miembros permanentes de la misma; los firmantes - 

de la Carta pueden o no adherirse es decir, es opcional - 

con lo que se le resta eficacia, respecto a los siemata— 

rios de los dos ^Dactos sobre Derechos anos, er, princí- 

pio no son un compromiso internacional, sino más bién una

Declaraci6n programática ya que su aceptaci6n es volunta

ria, y no obstante, tratándose de situaciones de agresio - 

nes graves, este organismo puede aplicar una sanci6n. 

La Organizaci6n de Estados Americanos, ~ 

cre6 la Comisi6n y la Corte Interamericanas de Derechos- 

Humanos, los Estados partes de la Convenci6n de San José - 

pueden o no aceptar la competencia, es decir, es potestati

vo. Solo les nermiten interponer quejas o reclamaciones - 

contra violaciones contenidas en la Declaraci6n de Bogo- 

tá, la resoluciones que emiten carecen de poder coactivo
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y su cumplimiento se constriñe a la voluntad de los invo

lucrados en la controversia, si no se cumple se manda un - 

informe a la Asamblea General la que aplicará una san - 

ci6n moral o Dolítica. 

El individuo depende de la Comisi6n Inter

americana o de un Estado para defender sus derechos, pues

to que no se le permite apelaci6n alguna, si los 6rganos- 

jurisdiccionales internacionales consideran que no hay - 

violaci6n, en ciertos casos puede haber injerencia de in- 

tereses, generando la parcialidad por los que intervienen

en el conflicto y sobre lo cual Thomas Buergenthal afír- 

ma:%... La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene

dos grandes deficiencias institucionales. La primera es - 

que la Corte no tiene la facultad de ordenar que un caso

le sea sometido pora su reexamen. La segunda es que los - 

individuos no estan facultados para someter un caso a la

Corte. El primer defecto es particularmente grave ya que - 

conforme a la Convenci6n las Deticiones individuales nun

ea llegan a la Corte a menos de que hayan sido considera

das admisibles por la Comisi6n. Pero si la Comisi6n deci- 

de que una petici6n es inadmisible, su resoluci6n es una- 

decísi6n final, no reexaminable y el caso no Duede some

terse a la Corte. De esta manera aún cuando la Comisi6n

no es una Corte y aunque realiza diversas funciones no

judici-ales, ejerce la facultad de decisi6n final en la

etapa de admisibilidad. Dada esta irregular situación, que
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da claro que siempre que la Comisi6n tenga serias dudas - 

acerca de un aspecto legal relacionado con la admisibili

dad, deberá solicitar a la Corte una opini6n Consultiva - 

para aclarar la duda. No será necesario llegar hasta esta

etapa, si la Comisi6n decide que el caso es inadmisible y

prevee someterlo a la Corte para su decisi6n..."( 12). 

El Maestro Modesto Seara Vázquez nos dice

que:"... El Consejo de Europa, creado nor acuerdo de Lon - 

dres de 5 de mayo de 1949, cuya sede se encuentra en Es - 

trasburgo, agrupa todos los Estados de Buropa Occidental, 

excepto Pinlandia..."( 13). Este organismo regional, al --- 

igual que el Latinoamericano emite un documento trascen- 

dental en la protecci6n de los Derechos Humanos que reci

De el nombre de: La Convenci6n Europea para la Pro --- 

tecci6n de los Derechos Humanos y las Libertades Funda - 

mentales, que fué adoptada por los Estados miembros del - 

Consejo de Europa en Roma, en 1950; tomaron una serie de - 

medidas para cumplir las normas referentes a los Dere - 

chos Humanos y Libertades Fundamentales y han tenido éxi

to en formular reglas obligatorias de derecho interna - 

cional en esta materia, con base en actos de tipo regio - 

nal. 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

12 ) Carpi zo, JorFe ; Op. cit. ; pág. 42. 

13) Seara Vázquez -,Op. cit.; pág. 171. 
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A este resnecto, téngase presente las pala

bras siguientes contenidas en el preámbulo de la citada - 

Convención y que a la letra dice:" Los gobiernos signata- 

rios miembros del Consejo de karopa, considerando la De ~ 

elaraci6n Universal de los Derechos del Hombre, proclama- 

da por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 - 

de diciembre de 1948; Considerando que esta Declaración - 

tiende a asegurar el reconocimiento y la aplicación Uni- 

versal y efectiva de los derechos enunciados en la misma; 

Considerando que la finalidad del Consejo de Europa con- 

siste en lograr una unión más estrecha entre sus miem - 

broa y que uno de los medios para realizar esa finalidad

es el mantenimiento y desarrollo de los derechos humanos

y de las libertades fundamentales; Reafirmando su profun- 

da convicci6n de estas libertades fundamentales que cons

tituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en - 

el mundo y cuyo mantenimiento descansa esencialmente so- 

bre un régimen político verdaderamente democrático, por - 

una parte, y por la otra sobre una comorensi6n y observan

cia común de los derechos humanos, de la cual dependen; ha

biendo resuelto tomar, como gobiernos de Estados Europeos, 

que catan animados de un mismo espíritu y poseen un pIl = 

trimonio común de tradiciones políticas, ideales, libertad

y la Dreeminencia del derecho, los primeros pasos para

asegurar la garantía colectiva de ciertos de los dere

chos enunciados en la Declaración Uñiversal". De todo lo - 

anteriormente exoresado se deduce la importancia aue el- 
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regionalismo Europeo, le otorga a los derechos humanos - 

como fundamentales en el mantenimiento de la paz mundial

y no s6lo regional. 

Esta convención no comprende en su totalí- 

dad la Declaraci6n programática emitida por la O. N. U. y- 

en especial omite los derechos sociales y económicos de- 

ésta, los derechos que protege la Convención en estudio - 

estan determinados y limitados sin descartar las liberta

des elementales; no obstante el Protocolo NUMero 1 de la - 

citada Convenci6n, contiene derechos a la educaci6n, la -- 

propiedad y de participación en elecciones libres. 

Los derechos y libertades a que alude la - 

Convención estan exentos de discriminación Dor sexo, raza

color, idioma, religi6n, opini6n política o de otro tipo, - 

origen nacional o encial, asociací6n con minorias naciona

les, propiedad, nacimiento u otra condición. 

Por medio de esta Convención se establece - 

la Comisión y la Corte Wropea de Derechos Humanos( artí- 

culo 19o.), y es de notoria trascendencia el hecho de que

la jurisdicción de esta gonvenci6n es obligatoria, por lo

que sí tiene intervención en un conflicto y logra una

solución amístosa, emite un informe breve de los hechos

y la solución lozrada. Si no se logró la solución remite - 

el conflicto con la opinión de los Ministros de la Comi- 
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si5n a la Corte zara cue esta resuelva. 

Otra sítuaci6n reelevante de esta Comi - 

si6n, es que recibe Deticiones dirigidas al Secretario Ge

neral del Consejo de Burona, provenientes de cualquier - 

Dersona, organismos no' estatales o grupos de individuos, a

quienes se haya afectado alguno o algunos de los dere - 

chos que comprende la Convenci6n o el Protocolo Ndmero 1, 

a menos aue el Estado agresor no este sujeto expresamen- 

te a la competencia de la Comisi6n. 

En cuanto a la Corte, unicamente los miem- 

bros del Consejo de BuroDa signatarios de la Convenci6n- 

y la Comisi6n tiene derecho para presentar casos ante " 

ésta; su jurisdicci6n comDrende la interpretaci6n y apli- 

caci6n de la Convenci6n, los Estados miembros en todo -- 

tiempo pueden reconocer ipso facto la Jurisdicci6n de es

ta en todos los asuntos relacionados con la Convenci6n;- 

Dor lo que es requisito sine qua non el consentimiento o

aceptaci6n de jurisdicci6n de la Corte. 

Es evidente que si un Estado miembro del- 

Wnsejo de Europa no ha aceptado en forma explícita la - 

jurisdicci6n de la Corte y de la Coaisi6n, estamos en pre

sencia también de una deficiencia internacional, derivada

de la JmDosibilidad de intervenci6n de estos organismos. 

Además de esta deficiencia es necesario hacer menci6n de

que si la Comisi6n no admite la Detici6n o se fracasa en
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el intento de soluci0n amistosa y está dentro del térmi- 

no de tres meses siguientes a la fecha del informe al Co

mite de Ministros, el individuo no tiene la facultad para

comDarecer ante la Corte, ya que no es parte en el Droce- 

dimiento el fallo de ésta, es definitivo y para su ejecu- 

ci6n se envía al Comite de Ministros. 

El tratadista Max Sorensen al referirse a

la Corte nos dice que :"... La Corte comenzó sus funciones

en 1969. Los Estados que aceptaron la jurisdicción obligt

toria, a principios de 1966, fueron: AustraliagBélgica, Dina

marca, Alemania, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, LoE3 Paises Ba

jos, Ncruega, Suecia y el Reino Unido. A fines de 1965 ha - 

bían sido presentados ante la Corte dos casos que afecta

ban a un individuo y un gruDo de casos que afectaban a - 

un gran numero de ellos...»( 14). 

La desconfianza que genera la aceptación

de la jurisdicción internacional y el cuerpo de reglas - 

que se aplican en dichas controversias son prueba de cue

se considera a éste como ajeno, provoca cierto repudio - 

del orden jurídico aludido. Si deseamos hablar de una efi

caz protección es necesario que se le dé acceso a tribu- 

nales internacionales, a fin de que puedan plantear juri- 

dicamente sus reclamaciones. No obstante se ha venido pre

0 - - ~ - - - ~ - - - 

14) Sorensen, Max; mXANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLI

CO»; Trad. Sei3ulveda, Cesar; México; Pondo de Cultura

Econ6mica; 1973; pág. 484. 
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sentando una conducta reacia a aceptar esta Dosibilidad- 

de defensa directa. 

Para poder acudir a los foros ínternacio- 

nales anteriormente exDuestosles necesario cumplir con - 

la regla de agotamiento de los recursos internos; no p2 - 

drán Dresentarse hasta en tanto el sujeto afectado haya - 

hecho uso de todos los medios legales con que cuenta en - 

el país del que sea nacional y habiéndolo hecho, sus re - 

sultados son negativos; caso en el cual es libre de acu - 

dir a los tribunales internacionales, a su jurisdicción y

que es definida por el tratadista Alfonso G6mez- Robledo

Verduzco:" ... Todo órgano cuya función sea la de dirimir - 

conforme a derecho, mediante decisión obligatoria y en - 

nombre de los sujetos en el litigio todo diferendo que - 

las par -tea les sometan a dicha instancia..."( 15). 

La crisis que atraviesa la jurisdicción - 

internacional se refleja en la desconfianza de los Esta- 

dos. Por otra parte, en el informe de 1975, rendido ante la

O. N. U. sobre la función de la Corte, se determinó que no- 

es ella quién genera la falta de credibilidad, sino el re

celo de 108 Daises a estar sometidos. Mientras oersistan- 

con este proceder, la orotección de los Derechos Humanos- 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

15) ', 6mez- Robledo Verduzco, Alfonso;" TEMAS SEISCTOS DE

DERECHO INTERNACIONAL"; México; U. N. A. M.; 1986; Dág. 84. 



seguirá en víaE de desarrollo y s6lo a)quéllOs que como - 

M4xico cuenten con una instituci6n como el amparo, esta ~ 

rán en posibilidad de alcanzar la máxima evoluci6n de la
materia. 

Por su parte Alfonso G6mez- Robledo Verduz

co, considera que la unica alternativa es el arbitraje, - 

pues sus integrantes en caso de conflicto no son necesa- 

riamente Estados. 
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2. 1 ANTECEDENTES DEL AMPARO. 

México, desde aue sur --e como Estado inde - 

pendiente adoptó los principíos aue postulaba la Decla - 

ración de los Derechos del Hombre y del Cíudadano( 1789); 

que paulatinamente se fueron incorporando en los diver

sos documentos constitucionales, y que son a saber: la

Constitución Federalista; la Centralista de 1336; E1 Acta - 

de Reformas de 1847, Constituci6n de 1857 y la vigente

de 1917, las que procederé a exponer a fin de deslindar

en oue etapa de la evolución de México surre la inetitu- 

ci6n de! amparo, así como su esencia y características, 

que en la actualidad lo hacen el instrumento ideal de

protección de las garantles individuales y sociales o de
los derechos humanos. 

2. 1. 1 VEXICO INDEPENDIENTE. 

Las causas que motivaron la independencia

de México fueron diversas, podemos schalar entre las más- 

importantes, a las clases sociales que existían en aque - 

lla época, por un lado estaba la clase poderosa configura

da por los esnañoles y por otro la clase desDoseida re - 

presentada por los mestizos, castas e indios, las cuales - 

se enfrentaron desatándose un ¿,7rave oroblema Dolítico so

cial, a raíz de este conflicto la -Nueva España se seDara- 

de la Metrópoli. 
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Ya como naci6n independiente busc6 su propia organiza - 

ci6n Constitucional, a continuaci6n veremos las distintas

constituciones que ha tenido nuestro raís. 

2. 1. 2 CONSTITT7CION FEDERA11STA DE 1824. 

La Constituci6n Federalista de 1824, dur6- 

en vigencia doce afíos y su mérito es ser el primer orde- 

namiento que estructur6 al México independiente y lo or~ 

ganiz6 políticamente, posDoniendo en segundo plano los de

rechos del hombre, conocidos como ¿ arantías individuales. 

No obstante ésto, el artículo 137 fracci6n V de esta Ley- 

Fundamental, facultaba a la Corte Suprema de Justicia Da- 

ra " conocer de las infracciones de la Constituci6n y le- 

yes generalesvsegán se prevenga por la ley", lo que puede

entenderse como un control de constitucionalidad y lega- 

lidad seg,'m el caso. 

En relaci6n con el - Drecento antes indica- 

do el Dr. IP-nacio Burgoa, indica lo siguiente:"...' Bien es

cierto que esta disposici6n, juzgada teóricamente, encie - 

rra un - ir¡nciDio de control constitucional y legal que - 

debiera haber sido reglamentado oor una ley esDecial, más

su utilidad práctica fue nula, pues nunca se expidi6 la - 

citada ley bajo la vigencia de la Constituci6n de 1824, - 

de tal manera que se organizara el ejercicio de la facul

tad, en forma análoga a la regulaci6n instituida Dor laEb- 
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distintas leyes reglamentarias de amparo que posterior - 

mente se expidieron y a las cuales nos habremos de refe- 

rir. Por eso nos es dable afirmar que si la disnosici5n - 

que comentamos contiene un nrincipio de control constitu

cional y legal ejercido por la Suprema Corte, éste nunca - 
existió ni práctica ni positivamente, ya que nunca se pro

mulg6 la ley reglamentaria respectiva, que proi)iamente vi

niera a imolantarlo..."( 16). 

Esta Carta Yagna no contiene por cona¡ - 

Cri.li ente elemento alguno que nos permita vislumbrar la - 

institución del amparo, Dor lo que procedo a continuar la

exposición de la Constitución Centralista de 1836. 

2. 1. 3 CONSTITUCION CTITRATLISTA DE 1836. 

La Constitución Pederalista de 1824 fué - 

sustituida por la de 1836 de tipo Gentralista; contenía - 

un catálogo sistematizado de los derechos del hombre e - 

instituyó un medio de defensa que era el Supremo Poder - 

Conservador, cuyas facultades eran: declarar la nulidad de

las leyes y los actos de los poderes constituidos que - 

fueran contra ella, además trató de establecer un control

constitucional pero fracasó y desa-pareci6 en 1848 con la

0 - - - - - - - - - - - - - 

16) Burgoa, Ignacio; OBI, JUICIO DE AMPARO"; l6a. Ed.; Véxico; 

Porrúa; 1981; D4--.109. 
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misma Carta Magna que lo creó. 

En 1836 apareció la traducción española, - 

de la obra " La Democracia en América" de Tocqueville, de- 

este libro se desprende que; otorga al poder judicial la - 

misión de salvaguardar los derechos del hombre y que en~ 

anteriores intentos se dejó a cargo de un órgano políti- 

co, el que no pudo cumplir con su objetivo. 

Con referencia a lo expuesto el Maestro - 

Pelípe Tena Ramírez afirma:"... Hemoe visto que a partir - 

de 1840, bajo la exclusiva influencia de Tocqueville se - 

inició la tentativa de confiar al órgano judicial el con

trol de la constitucionalidad y más tarde la defensa de - 

los derechos humanos. En esta trayectoria podemos obser - 

var las etapas siguientes: 

la, Se propone otorgar a la Suprema Corte la custodia de

la Constituci6n, mediante acción deducida por los poderes

pláblicos( voto particular de 1840); 

2a. - Corresponde al poder judicial la defensa, no sólo de - 

la constituci6n, sino también de los derechos de la perso

na, en uno y en otro caso mediante acción del particular - 

agraviado y en beneficio exclusivo de este mismo( Proyec- 

to de Rejón). 

3a. - Se retira del órgano judicial el control de la cons- 

titucionalidad para encomendarlo a órganos políticos y - 

se le conserva Y£nicamente la protección de los derechos- 
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de la persona( proyecto de la minoría de 42). 

Un paso más en el anterior recorrido, nos- 

pone ahora en presencia del cuarto sistema, en el que

desembocaron los otros tres, o sea el del Acta de Refor

mas. . . " ( 17 ). 

2. 1. 4 ACTA DE REFORMAS DE 1847 Y EL SURGIMIENTO DEL

AIKPARO. 

1

Los hombres de la época buscaron unicamen

te salvaguardar la dignidad humana como semilla de espe- 

ranza, a través del Acta de Reformas publicada el 22 de - 

mayo de 1847, junto con ella nací6 el juicio de amparo co

mo instrumento protector de los derechos fundamentales - 

contra los actos de autoridad que los vulneraran injusta

mente . 

Cuando Crescencío Rej5n se integr6 al Con

General se iniciaron los trabajos de la Constitugr e s o 1, 

ci6n en diciembre de 1846; sus ideas influyeron grandemen

te en la Comisi6n redactora, no s6lo por la exposici6n - 

concisa de ellas, sino también por los folletos que cir - 

cularon en Néxico y Mérida. Sín embargo cuando se presen- 

t6 el nroyecto al mismo Rej6n, Joaquín Cerdoso y Pedro - 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

17) Carpizo, Jor_-e; Op. cit.; pAgs- 371 Y 372. 
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Zubieta proponía el restablecimiento liso y llano de la - 

Ley Fundamental de 1824; con el fin de evitar conflicto y

proveer al país de la Ley Suprema. Por otra parte Kariano

Otero, quien fué un profundo admirador de Don Grescencio- 

Rej6n, tom6 lo esencial de su Densamiento y lo plante6 ma

gristralmente ante el Congreso, logrando su inclusi6n en - 

el Acta de Reformas, naciendo así la instituci6n del ampq

ro. 

T as palabras, base de la inclusi6n del am- 

paro, exoresadas Dor Don Mariano Otero fueron:"... No he - 

vacilado en proponer al Congreso que se eleve a grande - 

altura el Poder Judicial de la Pederaci6n, dándole el de- 

recho de uroteger a todos los habitantes de la República

en el goce que les aseguren la Constituci6n y las leyes- 

constitucionales, contra los atentados del Ejecutivo o - 

del Legislativo, ya de los Estados o de la ITni6n. En Nor - 

teamérica este poder provino de la Constítuci6n y ha Dro

ducido los mejores efectos. A111 el juez tiene que suj - 

tar sus fallos antes que todo a la Constituci6n; y de - 

aquí resulta que cuando la encuentra en ougna con una - 

ley secundaria anlica aquélla y no ésta, de nodo que sin - 
hacerse suoerior a la ley ni ponerse en onosici6n contra

el Poder Legislativo, ni derogar sus disnosiciones, en ca- 

da caso " articular en que ella debla herir, la hace impo- 

tente ... » (18 ) -- - - - - - 
0

18) Tena Ramírez, Felipe; " LEYES FUNDA' l:.MJ'! IAT.I-,S DE IMEXICO

t) IRECCIO T y Ep8,yERIDESw; ga. Ed. ; México; Porrúa; 1980

pág. 46 5. 
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De lo anteriormenze seftalado se deduce - 

que la imnortancia de este cuerno constitucional radica - 

en el establecimiento de la institución del amparo. lo - 

que es Dara méxico el inicio de una larga trayectoria en

la '-Protección de los Derechos Humanos o como se les cono

ce en nuestro sistema jurídico, garantías individuales y- 

soci-ales. Auncue demerit6 a este cuerno legal el que se - 

estipulara qi¡e dichas garantías individuales se consignIl

rán en una ley secundaria en la que además se contendría

la forma de hacerlas efectivas. 

Dicha ley secundaria no llegó a expedirse, 

pués los proyectos de 3 de mayo de 1847 y de 29 de enero

de 1849 fueron rechazados por el Congreso. A pesar de que

no se había legislado en forma expresa sobre la institu- 

ci6n a que aludía el artículo 25 del Acta de Reformas. se

emitió la primera sentencia en materia de amparo el 13 - 

de agosto de 1849 con base en el artículo antes indicado. 

2. 1. 5 CONSTITUCION DE 1857. 

La Constitución de 1857 adoptó la corríen

te del ¡ us -naturalismo y, es Dor ésto, que consideraba que

los derechos naturales del hombre son el objeto y base - 

de todas las instituciones del Estado, quedando así esta- 

blecido en el artículo lo. en la siguiente f.Drma:"... El- 
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Dueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son

la base y objeto de las instituciones sociales, en conse- 

cuancia declara que todas las leyes y todas las autorida

des del país deben respetar y sostener las garantías que

otorga la -iresente Constituci6n..."( 19). 

No obstante que considera a los derechos - 

del hombre como su objeto esencial, no los especifica, — 

pues los estima como supuestos conocidos y no sujetos a- 

contradicci6n; por lo que se limita a realizar una enun - 

ciaci6n de garantías primordialles, concedidas por la seg1

ridad del hombre estatuidas en los primeros 29 artículos. 

Cabe agregar a fin de evitar confusiones - 

que algun. os de los derechos aludidos no son propiamente- 

fundamentales, sino más bien derechos de tiDo ciudadano, - 

los que derivan de la vida en colectívidad. Bsta distin

ci6n entre el ¡ us -naturalismo y los derechos de tipo

ciudadano, llamados así en la Declaraci6n Francesa; eviden

cia un error técnico jurídico del Constituyente de 1857, 

ya que en términos generales se habla de garantías indi- 

viduales, entendidas como sin6nimo de derechos naturales - 

o fundamentales. 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

19) Burgoa, Ignacio;" LAS ' rARAN" IAS INDIVIDUALES"; 18a. Ed. 

M4xico; Porrda; 1984; DAg. 145- 
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La Constituci6n de 1857 tenía las siguien

tes características: incluia y enumeraba los derechos del
hombre y su medio de defensa, se conserv6 la formula Ote- 
ro y se amrli6 la competencia Dara conocer contra todas - 
las autoridades que los agredieran, desa-nareci6 el con - 

troj político, atribuyéndose al amparo proteger la forma- 

Pederal de gobierno; aún cuando se le otorg6 una nueva - 

funci6n, su objetivo primordial continu6 siendo el hombre. 

por la ¡ m-jortancía y trascendencia que - 

tienen las palabras del Manifiesto a la Naci6n de esta - 
Constituci6n es necesario citarlas:" ... La igualdad será - 

de hoy más la gran Ley en la República: no habrá más méri
to que el de las virtudes; no manchará el territorio na - 

cional la esclavitud, oprobio de la historia humana; el do

micilio será sagrado, la propiedad inviolable; el trabajo - 

y la industria libres; la manifestaci6n del pensamiento - 
sin más trabas que el respeto a la moral, a la paz públi- 

ca y a la vida privada; el tránsito, el movimiento, sin di- 
ficultades; el comercío, la a- ri cultura, sin obstáculo; los- 

nejocios del Estado examinados por los ciudadanos todos; 

no habrá leyes retroactivas, ni monop lios, ni prisiones - 

arbitrarias ni jueces especiales, ni confiscaci6n de bie- 

nes, ni penas infamantes, ni se pagará por la justicia, ni- 

se violará la correspondencia y en ?ijéxico, para su gloria

ante Dios y ante el mundo será una verdadera
práctica la
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inviolabilidad de la vida humana, luego que con el síste- 

ma penitenciario puede alcanzarse el arrepentimiento y

la rehabilitaci6n moral del hombre que el crimen extra

vía..."( 20). Como se puede observar de su contenido es

evidente la influencia del ¡ us- naturalismo. La Ioey Punda- 

mental de 1857 fué promulgada el 12 de febrero de ese - 

año, no obstante entr6 en vigor diez aflos después, debido- 

a la guerra civil y a la intervenci6n francesa. 

i cuanto al amparo como instrumento pro- 

tector, la Constituci6n Federal de 1357 en su precepto - 

102 estableci6 la protecci6n constitucional encargada a- 

6rganos jurisdiccionales para conocer de las infraccio - 

nes a la Ley Fundamentalptanto de los Tribunales Pedera~ 

les como de los Estados. 

2. 1. 6 CONSTITUCION DE 1917 Y LA REGLAMENTACION VIGENTE

EN KATERIA DE A* PARO. 

La Constituci6n de 1917 es resultado de - 

las modificaciones necesarias a la del 57, tales cambios - 

tenían como objetivo consolidar la lucha revolucionaria; 

y es por ello que Don Venustiano Carranza expide un de - 

creto convocando a la celebraci6n del Congreso Constitu- 

yente, reunido en Querétaro; é1 envio un proyecto de refor

0 - - - - - - - - - - - - - - 

20) Moreno, Daniel;" DERECHO CONSTITUCIONAL AffiXICANO"; 7a. 

Ed.; méxico; Pax- México; 1983; pág. 189. 
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mas a la Constituci6n de 1857, que fué la base de los de- 

bates declarándose abierto el día lo. de diciembre de - 

1916, que ful un neri6do único de sesiones del Congreso. 

Con relaci6n a las innovaciones trascen - 

dentales que se aorobaron por el Conpreso el Dr. Alfonso

Noriega las resume en las si-luientee:" ... 1. - Se regul6, - 

con todo detalle, como he dicho, la naturaleza y proceden- 

cia del amparo, fijando las bases de su reglamentaci6n; 

2. - Se hizo una distinci6n fundamental entre lo oue se

llam6 Amparo Directo que Drocedía ante la Suprema Cortep
1

unicamente en contra de sentencias definitivas, dictadas- 

en juicios civiles o penales y el Amparo Indirecto que- 

Drocedía ante los jueces de Distrito, contra actos de au- 

toridades distintas de la judicial; así como también, en

contra de actos judiciales fuera de juicio, después de

concluido éste, o bien, dentro del juicio cuando tuvieren - 

sobre las personas o cosas, una ejecuci6n de imposible re

paraci6n así como cuando el amparo se nedía por un terce

ro extraño al Drocedimiento; y, por ultimo, cuando el ampa- 

ro se solicitaba con fundamento en las fracciones II y - 

III del artículo 103 Constitucional; 3.- Se estableci6 un - 

engorroso recurso que se denomin6 " renaraci5n constitu - 

cional", a ffn de oue las violaciones cometidas durante - 

la secuela del procedimiento, se hicieran valer, exclusiva

mente, al reclamarse la sentencia definitiva, siempre que - 

esas violaciones se hubieren impugnado y protestado en - 
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contra de ellas oportunamente, en el momento de cometerse

la violaci6n, y, más aún, ee hubieran alegado como agravio - 

en segunda instancia, y 4. - Se regul6 lo relativo a las - 

responsabilidades en aue incurran, las autoridades respon

sables, cuando no suspendan el acto reclainado, debíendo - 

hacerlo conforme a la ley y, asimísmo, las responsabilida- 

des en que pudieran incurrir las mismas autoridades res- 

ponsables, cuando habiéndose concedido el amparo en favor

de un quejoso, se insistiera en la repetición del acto re

clamado o bien, sé eludiera el cumplimiento de la senten- 

cia que concediera el amparo..."( 21). 

El úrofesor Daniel Xoreno nos indica que - 

los Constituyentes de 1916 cambiaron el nombre, derechos- 

del hombre por el de garantías individuales; no obstante, 

ésto no implica un caiubio filosófico sustancial. Además - 

en este cuerpo Constitucional se incluyeron garantías - 

sociales. 

El proyecto a la Constitución de 1857, ela

borado por Don Venuatiano Carranza fué objeto de divers- 

sos debates, principalmente por la ínclusi3n de las garan

tías sociales; razón por la cual se tuvo que Droponer

el cambio del articulo lo. quedando en la siguien

te forma:" ... En los Estados Unidos Mexicanos todo indivi

0 - ~ - - - - - - - - - - 

21) Noriega, Alfonso;" LECCIONES DE A-IKPARO"; 2a. Bd.; México

Porrúa; 1980; pág. 112. 
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duo gozará de las garantías que otorga esta Constituci6n, 

las cuales no Dodrán restringirse ni susDenderse sino en

los casos y con las condiciones que ella misma estable - 

ce...-( 22). La nueva Ley Pundamental adopt6 la teoría de- 
Rousseau, en la que las garantías que concede son otorga - 

des Dor la DrODia sociedad, cue es la titular de la sobe- 

ranía; siendo Droducto de la renuncia de las prerrogati - 

vas de sus miembros y Dosteriormente le son restituidas - 

como garantías individuales derivadas de un acto de grl

cia o concesi6n. Para Rousseau el elemento supremo de la - 

soberanía es la voluntad de la naci6n a la que todos de- 

ben sumisi6n y ninjun poder existe sobre ella. 

La postura adoptada por la Carta Magna vi

gente no implica el desconocimiento de los derechos fun- 

damentales del hombre, sino por el contrario, éstos se am- 

pliaron y s6lo se les revisti6 con el nombre de concesio

nes soberanas del Estado, que ahora se refiere tanto a - 

normas individuales como a sociales. 

La Declaraci6n Universal tiene un conteni

do civil, político, econ6mico y social acorde con el síste

ma jurídico mexiceno aue corresDonde a las garantías - 

individuales y s9ciales. por lo que es legítjmo ufanarse - 

de que la Constituci6n de 1917 los contiene. Es Drimor - 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

22) Burgoa Ignacio;" EL JUICIO..."; OP. cit.; P49- 130. 
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dial no olvídarlo, pues constituye una prueba irrefutable

de la importancia que tiene ésta y la instítuci6n creada

para protegerlas, con lo que se mantiene a la delantera

de los precursores y defensores del hombre y sus dere

chos fundamentales. 

La Constituci6n de 1917 se estructura en - 

base a los dos princiDios siguientes que son: las res - 

tricciones a la libertad del Estado( garantías individua- 

les y sociales) y las Dotestades en el sistema de compe- 

tencias que se conocen respectivamente como parte dogmá- 

tica y órgánica. Respecto a la denominaci6n de garantías- 

individuales, el jurista Montiel y Duarte citado por Peli

pe Tena RamIrez, la considera impropia ya que:"... una co- 

sa son los derechos individuales que la Constituci6n enu

mera y otra la garantla de esos derechos, que en méxico - 

reside en el juicio de amparo..."( 23). 

En mí opini6n sería prudente que se deno- 

mine a estos, derechos del hombre para evitar confusion - 

con la funci6n Drotectora, lo que redundaría en una mejor

t4cnica jurldica. 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

23) Tena Ramfrez, Felipe; " DIFRECHO CONSTITUCIONAL 19EXICA
NO"; 19a. 3d.; M4xico; Porrda; 1983; pAg. 23- 
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2. 2 FUENTES DEL AXIDA-RO. 

El término fuentes se entiende como el - 

origen o surgimiento. En el plano jurídico es posible ha- 

blar de fuentes formales, reales e hist6ricas. La primera- 

comDrende los procesos de creaci6n de las normas juridi- 

cas; la segunda se refiere a los factores y elementos

oue determinan el contenido de las normas; y por áltimo

la hist6rica se remite a todos apuellos documentos, oue

contienen el texto de una ley o conjunto de leyes. 

ResDecto de las fuentes del derecho el - 

Maestro Eduardo García Maynez dice:»... De acuerdo con la

orini6n más generalizada, las fuentes formales del Dere - 

cho son la legislaci6n, la costumbre y la jurispruden - 
cia. . .- (2 4). 

Se ha prestado a una basta discusi6n el - 

saber cuales son las fuentes del amparo mexicano e inclu

so nos han remontado al estudio del derecho romano. al - 

Habeas Corpus y otras instituciones; más Dara cumplir con

el objetivo, s6lo lo son acuéllas aue le DroDorcionan su - 

nota caracteristica y que lo hacen distinto. 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

24) I arcia Mayne a, Eduardo; " INTRODUCCION A -L ESTIUDTO DEL
DERECHO"; 33a. Ed.; M4xico; Porrda; l982; Ag. 5l. 
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Las normas jurídicas que regulan al amp,1

ro se encuentran contenidas en las si,,uientes fuentes: la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos( ar

tículos 103 y 107); 1a Uy Reglamentaria de dichos artícu

los( Diario Oficial de 16 de enero de 1936, reformada pos- 

teriormente); T,ey Orgánica del Poder Judicial de la Fede- 

raci6n( Diario Oficial de 10 de enero de 1936 y reformas- 

posteriores); C& digo Fèderal de Procedimientos Civiles - 

Diario Oficial de 13 de marzo de l943); la Jurispruden - 

cia dentro de sus resi)ectivas esferas de competencia. 

Acorde con la finalidad del amparo nues - 

tra legislación se ha encargado de estructurar sus nor - 

mas Y. iroDorcionándoles con ello no sólo un carácter te6r¡ 

co, sino también práctico para que el hombre cuente con - 

un medio real y eficaz para hacer respetar sus prerroga- 

tivas individuales y sociales. 

2. 3 NAT'-TRALEZA Y CONCEPTO JURIDICO DEL AWPARO. 

Con el DrOD6Sito de facilitar la compren- 

sión de este Dunto se darán algunas ace-nciones de lo que

es el amparo. EtimoloSicamente significa"prevenir, térmíno

que deriva del Yocablo latiro antepararell( 25). 

0 - - - - - - - - - - - - - 

25)" RNCICLOPEDIA SALVAT DICCION-ARIO"; T. I; Barcelona; 

Salvat; 1978; pAg,-175. 



57. 

El Diccionario Enciclopédico lo define - 

como la:" ... acción y efecto de amparar o ampararse, abri- 

go o defensa..."( 26). 

El Maestro Rafael de Pina al referirse a- 

la palabra amparo la entiende como:" ... Protección y tute

la del derecho, acci6n y efecto de diSpensar, justicia - 

por parte de los órganos de la jurisdicci6n. ai México, - 

juicio destinado a imDugnar los actos de autoridad viola

torios de los derechos reconocidos por la Constitución - 

Política de los kstados Unidos Wexicanos a nacionales y - 

extranjeros y a mantener el respeto a la legalidad me - 

diante la garantía de la exacta aplicación del dere - 

cho...*( 27). 

El jurista Moreno Cora lo define como".. 

Una institución de carácter político que tiene por objt

to proteger, bajo las formas tutelares de un procedimien- 

to judicíal, las garantías que la Constitución otorga, o - 

mantener y conservar el equilibrio entre los diversos - 

poderes que gobiernan la naci6n, en cuanto por causa de - 

las invasiones de éstos se vean ofendidos o agraviados - 

los derechos de los individuos..."( 28). 

0 - - - - - - - - - - - - 

26) Idem. 

27) De Pina, Rafael; " DICCIONARIO DE DERECHOn; lla. Ed.; 

México; Porrúa; 1983; pág. 76. 
28) Op. cit.; nág. 77. 
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La postura sostenida por Vallarta al refe

rirse al juicio de amparo reviste imDortancia prirnordial, 

ya que como el mismo dice es:"... el Proceso legal inten- 

tado cara recuperar sumariamente cualquiera de los dere- 

chos del hombre consi_-nadis por la Constituci6n y ataca- 

dos por una autoridad cualquiera, o para eximirse de la - 

obediencia a una ley o mandato que ha invadido la esfera

Federal o local, respec'Uivamente..."( 29). A nesar de que - 

estas concepciones nos Permiten tener una idea de lo que

hemos de entender como amparo, es necesario aclarar que - 

no corresponde a la realidad actual de esta instituci6n, 

puesto que no se considera lo relativo a la protecci6n - 

de las leyes secundarias, que como se verá en su momento - 

ha enriquecido el amparo en K4xico. extendiendo su fun -- 

ción esencial a todo el sistema jurídico. 

A fin de tener una base sobre la cual eri

gir el análisis de nuestro amparo, considero como concep- 

to jurídico el sostenido por el doctrinario Josl Becerra

Bautista, quien nos dice aue:"... E1 juicio de amparo es, - 

a nuestro modo de ver, un oroceso impugnativo extraordina

rio de carácter federal, oue Produce la nulidad del acto - 

reclamado y de los que de él se derivan..."( 30). 

0  - -  - ~ - - - - - - 

29) Citado por De Pina,'Rafael; Op. cit.; Pág. 77. 
30) Becerra Bautista, José;" 31, ' DROCESO CIVIL EN MEXICO"; 

l0a. Ed.; México; Porrúa; 1982: pág. 702. 
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Una vez establecido el punto de partida - 

en el estudio del amparo en México, es necesario referir- 

me a otros aspectos tales como: las funciones del amparo - 

control de la constitucionalidad, legalidad y auto -con - 

trol de la Constituci6n), concepto genérico del amparo y - 

por último su naturaleza jurídica, es decir, juicio o re - 

curso; aspectos que en conjunto proporcionan un panorama - 

general y al mismo tiempo explican el por que es un ins- 

trumento excepcional para la protecci6n de los derechos - 

humanos o del hombre. 

2. 3. 1 FUNCIONES DEL A-ViPARO. 

Mi México el amparo realiza cinco funcio- 

nes aue son: A) proteger la libertad personal( similar al - 

Habeas Corpus); B) un medio de impugnaci6n de las leyes ín

constitucionales( amparo contra leyes); C) es un instrumen- 

to de revisi6n de las resoluciones judiciales de todos - 

los tribunales del pals( tanto locales como federales); - 

D) es un conducto de anulaci6n de las resoluciones admi - 

nistrativas; y E) tutela en forma esDecial al sector azra

rio( a través del a.,nrerD social a_-rario), y al trabajador - 

amparo laboral social). Es nor ello evidente que cumple - 

con una labor comnleja que le ha groporcionado caracte - 

rístícas propias y distintivas, haciéndolo el medio efi - 

caz de protecci6n de los derechos humanos. 
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Con relación a lo antes exnresado el Dro- 

fesor Felire Tena Ramírez sostiene:"... La variedad y a - 

veces la antinomía de esas funciones recobran en la fina

lidad del amparo el úrinciDio de su unidad. El amparo na- 

ci6 para proteger al ser humano en sus derechos fundamen

tales. entre ellos su dignidad como Dersona y su autode - 

terminación como ser libre, frente al comportamiento arbi

trario de la autorídad, investida de la facultad de mando

y de la fuerza pública. La institución se ha mantenido - 
inexorablemente fiel a su destino humanista, sin olvidar- 

en ningún trance de su historia que su razón de ser es - 

triba en tutelar a la persona por la única y suficiente - 

y suprema razón de que es persona. Su error en el derecho

mexicano -si error cabe llamarlo -consiste en haber exten- 

dido su Hidalga protección más allá de los derechos sube

tanciales del hombre, aquellos que son inseparables de la

calidad de Dersona. Con ello el amparo bajó de su alta. 

magistratura, pero probó su rebosante y generosa vitali, 

dad. Y por ello, en cada una de sus disímbolas funcíones

presenta como marca comun la preocuraci6n Dor la Derso

Por su parte el profesor Dr. Pernando Arl

lla Bas, sostiene:"... La teleología esencial de los proce

sos constitucionales como el amraro, es la de uroteger el

0 - - - - - - - - - - - - - - 

31) Carpizo, Jorge; Op. cit.; pAg. 400. 
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principio de la sunremacia constitucional material, pues- 

si bien es cierto que, originariamente las instituciones- 

controladoras de la constitucionalidad no tenían otros - 

objetivos que los de tutelar los derechos del gobernado, 

oponibles a la arbitrariedad de los 6rganos del poder - 

páblico, no lo es menos que, en la actualidad, dichas ins- 

tituciones han ensanchado sus objetivos, haciendo extensi

va su tutela a la totalidad del régimen constitucio -- 

nal.. . " ( 32). 

2. 3. 1. 1 CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD. 

La conservaci6n de todo régimen jurídico - 

constitucional depende de la integridad del mismo, por lo

que debe contar con los mecanismos legales tendientes a~ 

ello; en el caso particular de México estos los contiene - 

la Carta ffi= damental, conformandolo el juicio de amparo - 

que se encarga del control de la constitucionalidad. 

Existen diversos medios encargados de pro

teger a las Constituciones, y estos son: 

A) Sistema Legislativo, se basa en el prin- 

cipio de representaci6n, es el Parlamento o Congreso el

que controla a la Constituci6n( se implant6 en Francia

1790 -; Hungría -1749- y Yugoslavia -1953-). 
0 - - - - - - - - - - - - - - 

32) Arílla Bas, Fernando; " EL JUICIO DE AMPARO; ANTECEDEN

TES, DOCTRI,NA, LE",ISLACION, JTTRISPRiJ-DEinCIA Y FORMULARIV

México; Kratos; 1982; pág. 6. 
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B) Sistema Jurisdiccional, se basa en la - 

su-premacía de la Constituci6n, la funci6n de los tribuna- 

les es la de aplicar la ley correspondiente; eituaci6n - 

qye en otros sistemas jurídicos ha ocasionado conflictos

no así en el caso del amparo mexicano, ya que la senten - 

cia emitida se restringe al particular afectado. 

C) Sistema Polltico- Jurisdiccional, éste - 

crea tribunales constitucionales Para velar por el con - 

trol integrado en forma mixta por elementos profesiona - 

les y políticos( nombrados por la Camara, gstos), tienen es

te tipo de sistema Australia, Italia, Alemania Occidental - 

y Espafia. 

Los derechos públicos individuales son - 

designados técnicamente como garantías índividuales, se - 

tutelan a través de la fracci6n 1 del artículo 103 de la

Constituci6n vigente, con el aMDaro las que al formar Dar

te de ella tienen este rango; al respecto el Dr. Ignacio- 

Burgoa, dice que:»... El juicio de amparo que tiene como - 

finalidad esencial la protecci6n de las garantías del g2

bernado y el régimen competencial existente entre las - 

autoridades federales y las de los Estados, extiende su - 

tutela a toda la Constituci6n al través de la garantía - 

de legalidad consagrada en el artículo 16, segun dijimos. 

Es cierto que esta tutela se imparte siemDre en funci6n- 

del interés particular del gobernado, ya o,ue sin la afec- 

taci6n de 4ste por un acto de autoridad, el amparo es ¡ m~ 
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procedente; pero también es verdad que por modo concomi

tante o simultáneo al reservar dicho interés, mantiene

hace respetar el orden constitucional. De ahí que el con- 

trol de la Constitucíon y la Drotección del gobernado - 

frente al poder páblico, se han los dos objetivos lógica - 

y jurídicamente inseparables que integran la teleología - 

esencial del juicio de amparo. Este por ende, se ostenta - 

como el medio jurídico de que dispone cualquier goberna- 

do para obtener en su beneficio la observancia de la Ley

Pundamental contra todo acto de cualquier 6rgano del Es- 

tado que viole o pretenda violarla. Es en esa última pro- 

pensi6n donde se destaca el carácter de orden público -- 

del amparo como juicio de control o tutela de la Consti- 

tuci6n, ya que el interés específico del gobernado se pro

tege con vista o con referencia siempre a un interés su- 

perior, el cual consiste en el respeto de la Ley Supr1 - 

ma... "( 33). 

La afirmaci6n del Dr. Ignacio Burgoa, con- 

firma el criterio de que el amparo no solo tutela al in- 

dividuo sino también a la Constituci6n sin que por ello - 

se considere que dichas funciones esten aisladas, sino - 

por el contrario se ratifica la interrelación existente. 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

33) Burgoa, Ignacio;" EL TUICIO..."; Op. cit.; pgg. 148. 
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2. 3. 1. 2 CONTROL DE LEGrALIDAD. 

El control de legalidad se ejerce en el - 

sistema jurídico mexicano a través del amparo, conforme - 

lo establecen los artículos 14 y 16 de la Iey Fundamen - 

tal que amplian sus facultades a todo el régimen legal, - 

ya que estas contienen las garantías de seguridad jurídi

ca. En fu-nci6n de tales disposiciones el amparo adquiere - 

el carácter de recurso extraordinario de legalidad; por - 

lo que es tanto un juicio como un recurso extraordinario. 

En relaci6n a estas funciones el Dr. Ignacio Burgoa afir

ma:» ... no debe llevarnos al extremo de considerar al am- 

paro como una instituci6n jurídica degenerada. Lejos de - 

ello creemos que, al haber asumido la modalidad de recur- 

so extraordinario de legalidad conservando, por otra Dar- 

te, su carácter de medio de control constitucional, no s6~ 

lo no ha descendido del rango en que lo coloca nuestra - 

Ley SuDrema sino que se ha complementado ywpor tanto. per

feccionado .... que lo situa en una posicí6n de indisputa- 

ble SUDerioridad frente a instituciones extranjeras sími

lares, estriba en haber conseguido refundir en un solo -- 

procedimiento y al través de una misma finalidad genéri~ 

ca, todos los medios específicos distintos de que Duede - 

disponer el gobernado para defenderse de cualquier acto - 

de autoridad..."( 34). 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

34) BurFoa, Ignacio; " EL JUICIO..."; Op. cit.; Dágs. 150 y
151. 
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El control de legalidad que también ejer- 

ce el amparo recuiere el cumplimiento del principio de - 

definitividad, consistente en la obligaci6n de agotar to- 

dos los medios legales con que cuenta el gobernado, hecho

lo cual sin el resultado deseado Dodrán ocurrir al ampa- 

ro. 

2. 3. 1. 3 AUTO - CONTROL DE LA CONSTITUCION. 

Es necesario hacer referencia a los artí- 

culos 41 Y 133 de la Carta Magna, ya que en ellos se tra~ 

ta lo relativo a las leyes tanto federales como locales - 

supeditadas a la Constituci6n, y segun estas disDosicio - 

nes se deben dejar de anlicar si estan contrarias a ella

Tal hip6tesis resulta una aberraci6n pues de cumplirse ~ 

se crearían conflictos permanentes entre las autoridades

encargadas de aplicarlas. Si por voluntad propia deciden - 

dejar ejercitar las leyes inconstitucionales, rebasan el - 

ámbito de sus atribuciones y si aplican lo establecido - 

contravienen su obligaci6n para con la Entidad con la- - 

que trebajan. 

Estos Dreceptos constituyen una contra-P9- 

sici6n al sistema jurídico mexicano, puesto que s6lo a -- 

través de la instituci6n del amparo se puede dar una de- 

termínaci6n como las antes expuestas. 
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2. 3. 2 CONCEPTO GENERICO DE ANPARO- 

Pudiera parecer que el Dresente t6rico es

sencillo, Dero no es así, en la bdsqueda del concepto en - 

contr4 que no hay una oDini6n generalizada sobre el mis- 

mo y se tiende a cometer errores por exceso o defecto. A- 
continuací6n citaré tres conceptos que son: el del Maes - 

tro Alfonso Noriega:"... E1 amparo es un sistema de defen

sa de la Constituci6n y de las garantías individuales, de

tipo juriediccional, POr vía de accí6n, aue se tramita en - 

forma de juicio ante el Poder Judicial Pederal y nue tie

ne como materia las leyes o actos de autoridad que vio - 

len las garantías indívidualesgo impliquen una invasi6n, 

de la soberanía de la Federaci6n en la de los Estados o - 

viceversa y que tiene como efectos la nulidad del acto - 

reclamado y la reposici6n de! quejoso en el goce de la - 

garentía violada, con efectos retroactivos al momento de - 

la violaci6n..."( 35). Como se puede apreciar este trata - 

dista habla Dor una Darte de un medio de defensa y por - 

otra considera como finall¡ dad esencial las garantías in- 

dividuales y el sistema competencial dejando fuera la le
galidad. 

Para Pernando Arilla !3ns;"... es un medio - 

de control de constitucionalidad, ejercído por el 6rgano- 

jurisdiccional, con el objeto de Droteger al actor en los

0 - - - - - - - - - - -- - - - 

35) Noríega, Alfonso; Op. cit.; pág. 56. 
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casos señalados en el artículo 103 Constitucional resti- 

tuyéndole en el rleno goce de una zarantía individual - 

violada, restableciendo las cosas al estado cue guardaban

antes de la violaci6nyu obligando a una autoridad a res- 

petar la garantía de que se trate y a cumplir por su Dar

te, lo que la misma garantla exija, mediante la anulación - 

del acto violatorio... 0( 36). También en este concepto se - 

omite tratar lo relativo al control de legalidad. 

Para el Dr. Ignacio Burgoa el amparo es: - 

una instituCi6n jurídica de tutela directa de la -- 

Constitución e indirecta y extraordinaria de la legisla- 

ci6n secundaria( control constitucional y legal) nue se - 

traduce en un Drocedimiento aut6nómo de carácter conten- 

cioso( control jurisdiccional en vía de acción) y que

tiene nor objeto invalidar, en relación con el gobernado - 

en Darticular y a instancia de éste, cualquier acto de - 

autoridad( lato sensu) inconstitucional o legal que lo - 

agravie..."( 37). Con relación a este concepto el tratadís

ta mismo afirma que carece de definitividad éste, y es s6

lo un intento para reunir los elementos esenciales del - 

amparo que es sumamente cornDlejo. 

En cuanto al título de este apartado es - 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

36) Arilla Bas; Op. cit.; pág. 17. 

37) Burgoa, Ignacio;' 1EL nTICIO..."; Op. cit.; Dágs. 176 y 177. 
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necesario aclarar que en la obra del Dr. Ignaciz> Burgoa- 

se hace una distinci6n de lo que entenderemos Dor conce2

to jurídico o genérico. No obstante tal distinci6n en el - 

fondo se estan emitiendo conceptos jurídicos; por lo que - 

mi punto de vista en relací6n al concepto jurídico del - 

amDaro apegado al asnecto indicado es el ser un instru - 

mento ideal Dara la Drotecci6n de los derechos humanos,- 

r)or medios judiciales, insitados por el hombre a quíén se

viol6 una garantía i:ldividual o social; con la consecuen- 

cia de volver las cosas al estado que guardaban antes - 

del acto de autoridad, sin afectar la ley o la persona in

vestida de poder, evítando con ello conflictos jurídico - 

políticos; ya que s6lo tiene estos efectos resnecto del - 

individuo que promovi6 el amparo, la sentencia que se emi

2. 3. 3 NATURALEZA JURIDICA; JUICIO 0 RECURSO. 

La naturaleza jurídica del amDaro, desde - 

sus origenes, es la de ser un instrumento protector de - 

los derechos del hombre, lo que aunado a las funciones - 

que se le fueron agregando lo han convertido en una ins~ 

tit,. i6n compleja sobre la que se cuestiona si es un jui

cio, o un recurso, con relaci6n a esto el Dr. Pernando - 

Arilla Bas dice:"... La legislaci6n anterior consideraba - 

al amDaro como un recurso, y la actual como un juício. La- 

controversia doctrina! existente respecto de su naturalle
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za se resuelve desde luego a favor del segund9 concepto - 

y no del primero. La nota esencial del recurso es la devo
luci6n de la jurisdicci6n, es decir, la transferencia del- 
neeocio a otro tribunal, de jerarquía superior y del cuál

se ha recibido la jurisdicci0n para que vuelva a ser axa

minado; y por lo que respecta al amparo, resulta inconclu- 
so, que la autoridad responsable no ha recibido la juris- 

dicci6n, de la autoridad Judicial Federal... 0( 38). Para - 

este tratadista reviste la naturaleza de un juicio diver

so, con carácteres DroDios y niega el carácter de recurso. 

Por su parte el Dr. Alfonso Noriega consi

dera al amparo como un juicío, desechando la idea de re - 

curso ya que para él los casos en los Que algunos trata - 

dietas lo consideran como un recurso es más bien un jui- 

cio de nulidad del acto reclamado con efectos de reenvio, 

lo que corrobora con el concento ya citado( 39). 

Por su parte el Dr. Ignacio Burgoa consi- 

dera que es en su naturaleza tanto un juicio como un re- 

curso y reviste este carácter cuando se trata del amparo
directo lo oue se exnresa de la siguiente manera:» ... En~ 

efecto, dicho amparo coincide con el recurso de casaci6n- 

en su procedencia y teología. nues es susceptible de enta

0 - - - - - - - - - - - - - - 

38) Arilla Bas; Op. eit.; P69- 18- 

39) Norie,_-a, Alfonso; Op. cit.; pAgs- 43 a 56. 
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blarse contra sentencias definitivas por vicios de ¡ lega

lidad in judicando e in procedendo. Las decisiones que en

el emiten los órganos de control( SuDrema Corte y Tribuna

les Colegiados de Circuito) en substancia " casan" o inva

lidan al fallo impugnado por contravenir ésta la garan - 

tía de legalidad bajo cualquiera de los dos vicios apun- 

tados, produciéndose, como en la casaci6n, el reenvío al - 

Tribunal Ad quem o tribunal responsable para que éste, de

jando insubsistente la sentencia anulada, dicte una nue - 

va ajustándola al alcance del fallo protector o invalida

torio... Además, la substanciación del amparo directo gua£ 

da estrecha semejanza con la tramitación del recurso or- 

dinario de aDelaciSn, sin configurar un verdadero juicio- 

aut6nomo..."( 40). 

Hn cuanto a la naturaleza jurídica del am

paro m-i rosición es ecléptica pues en atención a las ca- 

racterísticas y funciones que esta institución reviste - 

tanto el caracter de juicio como el de recurso; aceptando

por tanto lo sostenido por el Dr. Ignacio Burgoa en este

sentido. 

2. 4 PROCEMENCIA CONSTITUCIONAL DEL AKPARO. 

Esta institución Drotectora se llergue so

bre bases constitucionales y en forma esnecífica en los- 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

40) Burgos., Ignacio;" EL JUICTO..."; Op. cit.; DA9. 184. 
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artículos 103 Y l)7; e1 Drimero de ellos determina la Dro

cedencia del amparo y este a su vez lo contiene la ley - 

reglamentaria. en tanto Que el siguiente precepto le pro- 

porciona sus carácteres distintivos tales como sus prin- 

cipios, llmites y posibilidades protectoras; los que proce

do a desarrollar. 

Debido a que México esta organizado como - 

una Federaci6n, existen dos tiDos de leyes que son las Fe

derales, con vigencia en toda la República y las comunes - 

correspondientes a cada Estado; por lo que se puede ha - 

blar de una doble jurisdícci6n, que es la Federal y la lo

cal. 

Con relaci6n a ! a jurisdicci6n Federal, - 

el profesor José Becerra Bautista nos dice:" ... frente a - 

esta actividad que substaricialmente es identica a la que

realizan los jueces comunes, tienen a su cargo velar por - 

el respeto a las garantías individuales consagradas Dor- 

la Constituci6n Federal de la República. Son sus guardia- 

nes, pero no frente a otros particulares, sino frente a - 

las autoridades mismas Que tienen el deber de respetar - 

las garantías cue la Constituci6n consagra en beneficio - 

de todo hombre, por el hecho de ser hombre, con indeDenden

cia de nacionalidad, raza, religi6n, ete. y, por extensi6n,- 

en beneficio de toda persona jurídica. 

Para poder cumplir con esta funci0n los - 
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jueces federales están dotados de una jurisdicción espe- 

cial en su contenido y en sus alcances. También ella es - 

facultad de decidir con fuerza vinculativa- una situación

jurídica controvertidaynero cambia el supuesto en que - 

los 6rganos jurisdiccionales respectivos actuan: las Dar - 

tes son: el auejoso, que puede ser un Darticular( tomando - 

esta expresión en sentido amplio); 1a autoridad responsa- 

ble, o sea la que ha realizado un acto que aquél estima - 

violatorio de garantías constítucionales; el tercer rerj!! 

dicado, o sea aquel a quien pudo o puede beneficiar el - 

acto reclamado y, como resultado obligatorio, el Ministe - 

rio Páblico, cuando se trate de un procedimiento que afee

te el orden público. 

Por tanto los jueces federales,,nueden -- 

juzgar de la aplicación de leyes federales y pueden ac- 

tuar como guardianes de las garantías constitucionales - 

conociendo en este suDuesto de controversias instauradas

por las partes quejosas contra los actos de autoridad - 

que vulneren o Dretendan violar garantías constituciona- 

les..."( 41). Partiendo de las ideas vertidas Dor este trt

tadista paso a exDoner los artículos 103 y 107 de la ley

Fun damental, pue estructuran y regulan la institución del

amparo. 

Nuestra institución protectora se erige - 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

41) Becerra Bautísta; Op. cit.; pág. 695. 
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en cuanto a su Drocedencia en el artículo 103 de la Car- 

ta Ma,-na que corresDonde al dispositivo lo. de la ley re

glamentaria y establece:" Los Tribunales de la Pederaci6n

resolveran toda controversia que se suscite: 

I. -Por leyes o actos de la autoridad cue violen las ga - 

rantías individuales; 

II. -Dor leyes o actos de la autoridad Federal que v-ulne- 

ren o restrinjan la soberanía de los Estados; y

III. -Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que - 

invadan la esfera de la autoridad federal". En relacíSn - 

con este dispositivo se anlican los artículos 104, 105 Y- 

106, loe que también tratan la competencia de los tribuna

les de la Pederación. Como se puede ver estamos en presen

cia de la comDetencia, la que se ha dividido en tres cate

gorias, conforme a la cita precedente; en tanto que para - 

el Dr. L2macio Burgoa se puede resumir en dos quedando - 

como sigue: Drimero, ror vulneraci6n de las garantías índi

Viduales y segundo, Dor invasi6n de la soberanía Dor los - 

poderes federativos o de los locales Dor aquel, en Derjui

cío de la zersona( 42). 

Una vez determinada la competencia Dor la

Ley Fundamental Mexicana, es necesario remitirnos al nume

ral 107, mismo cue determina y confi,-ura en términos gene

ralea al amparo, otorgandole sus características distinti

0 - - - - - - - - - - - - - - 

42) Burgoa, Ignacio: nEL JUICIO ... I; Op. cit.; pág. 185- 
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vas, tales como lo son sus principlos, sus límites, la for- 

ma de tutelar y sus posibilidades -)rotectoras. 

Conforme al artículo 107, el amparo es un - 

procedimiento que se constrirMe a formalidades estipula - 

das en la ley( en la introducci6n encontre los aiguientes

r,rinciDios que son: de Decisi6n Jurisdiccional, de Formal¡ 

dad Procesal). Ahora bien al remitirnos a las fracciones - 

su contenido es el siguiente: 

La fracci6n 1 se refiere a nue el juicio - 

de amparo se iniciará a instancia de parte agraviada, Dor

tanto es esencial para el ejercicio de la actividad J11 - 

dicial cue sea el agraviado quién active la acci6n salvo

caso exceDcional; al hablar del agraviado debemos tener - 

presente el término agravio que comnrende la violaci6n - 

de una garantía individual, y la persona a quién se afec- 

ta; y por áltimo deberá agotarse todos los recursos ordi- 

narios aplicables al caso concreto. 

La fracci6n II dice:" La sentencia será - 

siempre tal que s6lo se ocupe de individuos particulares, 

limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso esp 

cial sobre el que verse la aueja sin hacer una declara

eÍón general resDecto de la ley o acto aue la motivare. 

Podrá suplirse la deficiencia de la queja, cuando el acto

reclamado se funde en leyes declaradas inconstituciona - 

les -,Dor la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justi - 
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cia. Podrá también suplirse la deficiencia de la queja en

materia Denal y la de la parte obrera en materia del tra
bajo cuando se enc- ientre que ha habido, en contra del - 

azraviado una violaci6n manifiesta de la ley que lo ha - 

dejado sin defensa, y en materia penal, además, cuardo se - 

le haya juz--ado Dor una ley que no es exactamente aplica

ble al caso. podrá surlirse la deficiencia de la queja en

los juicios de amparo contra actos que afecten derechos - 

de menores o incaraces, de acuerdo con lo oue disnonga la

Ley Reglamentaria de los artículo 103 Y 107 de esta cons
tituci6n.! Dn los juicios de amparo en que se reclamen - 

actos que tengan o puedan tener como consecuencia 1:) rivar

de la Dropiedad 0 de la posesi6n y disfrute de sus tie - 

rras. aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos - 

de poblaci6n que de hecho o por derecho Tuarden el esta- 

do comunal, o a los ejídatarios o comuneros, deberá SUDlir

se de deficiencia de la queja de acuerdo con lo Que dis- 

ponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 Y 107 de
esta Constituci6n, y no procederán en nin,--ún caso, la cadu

cidad de la instancia ni el sobreseimiento por inactivi- 

dad - rocesal. Tampoco será Drocedente el desistimiento

cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de

poblaci6n comunal". Esta comurende la formula oterolfunda

mental para el amparo, ya que racias a ella no hay con - 

flicto entre las autoridades o Doderes; así mismo se re - 

fiere a la suplencia de la queja, en las materias penal,- 

laboral, agraria. y derechos de menores e inca-oaces. 
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La fracci6n III se refiere al amDaro con- 

tra tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 

deter:ninando en ésta los casos en que procede y que en - 

forma concisa son: conira sentencias definitivas o laudos

que no cuenten con recurso ordinario para ser modifica - 

dos o reformados; contra actos en juicio, cuya ejecuci6n  

sea de imposible reparaci6n; y cuando se afecte a perso - 

nas extrañas al juicio. 

La fracci6n IV nos remite al amparo admi- 

nistrativo, previo agotamiento de los medios ordi-narios - 

o que causen un: agravio tal que no pueda ser reparable - 

mediante al," n recurso juicio o cualquier otro medio de - 

defensa leigal; no será necesario agotarlos si los requisi- 

tos son superiores a los de la Ley Reglamentaria del Am- 

i3aro. 

La fracci6n V determina la competencía - 

jurisdiccional, tratándose del amparo directo, el que se - 

promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n- 

o ante los Tribunales Coleziados de Circuito. 

La fracci6n VI se relaciona con la ante - 

rior y se refiere a los trámites y términos a los cue — 

quedan sujetos los Magistrados de dichos tribunales para

dictar sus resoluciones, tomando como Tula para ello la - 

Ley Reglamentaria del Amparo. 
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La fracci6n VII trata lo relativo al ampa- 

ro indirecto del que conocen los Juzgados de Dis rito, 

expresa en forma sintética como se realiza el procedi

miento ante ellos. 

La fracci6n VIII determina los casos en

que procede la revisi6n, tratahdose del amparo indirecto - 

del que conocen la Suprema Corte de Justicia de la N& - 

e¡ 6n. 

La fracci5n IX determina que trat4rdose

del amT) ar9 directo sus resoluciones no admiten recurso

alguno, salvo cuando se trate de una ley inconstitucional

o de la interpretaci6n de un precepto de la Ley Fundamen

tal; se podrá recurrir ante la Suprema Corte de Justicia. 

En tanto que las resoluciones del Tribunal Colegiado de - 

Circuito aue se funden en jurisprudencia de la Corte, no- 

serán recurribles. 

La fracci6n X trata lo relativo a la sus

pensi6n del acto reclamado, prevío cumplimiento de los re

quisitos y garantías que determina la ley. 

La fracci6n XI establece la forma en oue- 

es ha de solicitar la suspensi6n en el amparo directo; 

tratándose del indirecto conocen y resuelven los juzga

dos de Distrito. 

La fracci6n XII trata la comretencia cuan

do se afecten las garantías consignadas en los preceptos

16, 19 y 20 de la Constitucion, también nos sefiala los ca- 

sos en que es posible recurrir las resoluciones; así como

lo referente a la suspensi6n provisional del acto recla- 
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La fracci6n XIII se refiere a la jurispru

dencia y a la forma de correjir las contradicciones de - 

ésta( tesis contradictorias), acorde con la jerarqu1a com- 

petencial. 

La fracci6n XIV comprende los casos de so

breseimiento, la caducidad de la instancia, Dor la inacti- 

vidad del ouejoso o del recurrente, respectivanente; remi- 

ti1ndonos a la Ley Reglamentarii-- del Amparo. 

La fracci6n XV dispone cue en todos los - 

juicios de amparo, el Procurador General de la Republica - 

y el Awente del Ministerio Público Federal, serán parte; - 

no obstante si a su juicio carece de Interés Público, -- 

mismos que podrán abstenerse de intervenir. 

La fracci6n ) Un comprende la sanci6n que - 

se aplica a la autoridad si no cumple con una resoluci6n

de amparo o en su defecto lo repitiera. 

La fracci6n XVII contiene una sanci6n -- 

Drivativa de libertad( dando parte al Ministerio Público), 

por el incumplimiento de la resoluci6n que suspende el

acto reclamado, o bien admita fianza ilusoria o insufi

ciente y en estos supuestos, la sanci6n se extiende al

oferente de la fianza o el que la presta. 

La fracci0n XVIII establece la obligaci6n

de cumplir con los térmínos, y formalidades tratíridose de

las detenciones en materia Denal, así como la sanci6n a - 

que se hacen acreedores Dor su incumplimiento. 
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Como se Duede apreciar estos oreceptos le

proporcionan la esencia del amparo mexicano y a la vez - 

constituyen la base de la Ley Reglamentaria del mismo, - 

cuyos caracteres esenciales son: es un debate contradicto

rio que sigue un orocedimiento conforme a las for-nalida- 

des legales, ante un 6rgano jurisdiccional, motivado por - 

una gersona( quejoso) a ouien se caus6 agravio en sus -- a- 

rantías individuales y el oerjuicio que ello le Drovocé; 

agotando los recursos ordinarios salvo que no los hubie- 

re; la sentencia cue se emite en este se conetrifie al -- 

quejosos( formula Otero); Droporcionándole al Estado y al - 

individuo un instrumento excepcional en la protecci6n de

los derechos del hombre y estabilidad del Daís al no dar

se conflictos entre las autoridades, las leyes o actos

violatorios de aarantías. 0

2- 4- 1 LEY REGL~ 1 TARIA DEI AMPARO. 

La Ley Reglamentaria del amparo desarro— 

lla en forma pormenorizada los as-jectos a que me referí - 

al tratar el artículo 107 constitucional; por lo que se - 

nuede decir cue en la' actualidad comnrende tanto el as - 

pecto formal legal, como el procedimiento a que ha de su- 

jetarse en su tramitaci6n el interesado. Debido a que en- 

tra al estudio Dormenorizado rebasa los límites de este- 

trabajo, baste Dor el momento tener en mente los aspectos

esenciales y que derivan de su fundamentaci6n constitu - 

cional ya indicada. 
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2. 4. 2 WIE'NISION PROTECTORA DEL JUICIO DE AYPARO. 

En este alDartado, es imoortante acudir a - 

los preceotos 14 y 10 de la Carta Magna Mexicana. pues en

ellos se encuentra consi--nada, el porque el amparo prote- 

ge a - odo el sistema jurídico y no solamente a la Const1

tuci6n o al individuo. Así tenemos que el primero de los - 

preceptos indicados establece:" A nin~ a ley se dará -- 

efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie- 

p,,:)drá ser -, rivado de la vida, de la libertad, o de sus pro

piedades, i)osesiones o derechos, sino mediante juicio se - 

guido ante los tribunales previamente establecidos, en el

que se cumplan las formalidades esenciales del procedi - 

miento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad

al hecho. En los juicios del orden criminal queda -) rohibi

do imn,oner, or simple analogía y aán por mayoría de ra - 

z6n pena alguna que no esté decretada por una ley exacta

mente aplicable al delito de que se trata. En los juicios

del orden civ-.'¿.l,la sentencia definitiva deberá ser con - 

forme a la letra, o a la ínterpretaci6n jurídica de la - 

ley, y a falta de ésta se fundará en los principios gene- 

ralps del derecho". 

La primera parte del artículo citado com- 

prende la irretroactividad de la ley; el segundo nárrafo- 

trata la imnosibilídad de afectar al individuo en sus ga

rantías individuales, salvo cue sea por juicio, del nue co

nocerían los tribunales oreviamente establecidos y suje~ 
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tos a un procedimiento y formalidades que la ley determi

na con anterioridad a él. En cuanto a la materia Denal, no

se Dermite la ana1ngría en la anlicaci6n de la ley. Y Dor- 

ltimo, tratándose de los juicios civiles, la sentencia de

berá estar aoegada a la letra o interpretaci0n de la ley

o si no se contará con éstas, se aplicarán los principios

generales del derecho; con lo que queda evidenciada la

importancia y trascendencia de este numeral como parte

de las garantías indivíduales, concedidas al hombre y que

puede ser hecha valer en el juicio de amT) aro en cualquie

ra de las situaciones que contíene este supuesto, derivan

dose en forma amnlia la proteceí6n a variados aspectos - 

de la vida de los individuos. 

El artículo 16o. Constitucional seHala:"- 

Nadie Duede ser molestado en su persona, familia, domici - 

lio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento - 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la

causa legal del procedimiento. No- pod-i á librarse ninguna - 

orden de aprehensi6n o detencí6n a no ser Dor la autori- 

dad judicial, sin que preceda denuncia, acusaci6n o quere- 

lla de un hecho determinado que la ley castizue con Dena

corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declara - 

ci6n bajo protesta de persona digna de feo por otros~da

tos cue ha - an z) robable la resnonsabilidad del inculDado, 

hecha excepci6n de los casos de flazrante delito, en que - 

cualquier nersona puede aorehender al delincuente y a - 

sus c6mDlices, poniéndolos, sin demora, a la disposici6n de
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la autoridad inmediata. Solamente en caso urgentes, cuando

no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratán- 

dose de delitos que se periguen de oficio, podrá la auto- 

ridad administrativa bajo su más estrecha responsabili - 

dad decretar la detenci6n de un acusado, poniéndolo inme- 

diatamente a disposici6n de la autoridad judicial. En to- 

da orden de cateo, que s6lo la autoridad judicial podrá ~ 

exDedir, y que será escrita, se exiiresará el lugar que ha - 

de ínspeccionarse, la nersona o nersonas que hayan de

aprehenderse y los objetos que se buscan a lo cue única~ 

mente debe limitarse la dilijencia, levantándose, al con— 

cluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos tes- 

tigos oropuestos Dor el ocupante del lugar cateado, o, en- 

su ausencia, o negativa, Dor la autoridad que practique - 

la diligencia. La autoridad administrativa podrá practi - 

car visitas domiciliarias unicamente para cerciorarse -- 

de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de- 

policia; y exigir la exhíbici6n de los libros y papeles - 

indispensables para comprobar que se han acatado las dis

posiciones fiscales sujetándose, en estos casos, a las le- 

yes resDectivas y a las formalidades prescritas para los

cateos. La correspondencia cue bajo cubierta circule Dor- 

las estafetas estai a libre de todo re¿7istro, y su víola - 

Ci6n será penada T) or la ley. En tiempo de paz ningún miem

bro del Ejército podrá alojarse en casa particular con - 

tra la voluntad del dueflo, ni imnoner prestaci6n alguna— 

Mn tiempo de guerra los militares podrán exi zir aloja — 

miento, bagajes, alimentos y otras zrestaciones, en los tér
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minos que establezca la ley marcial correspondiente. 

Este extiende la protecci6n del amparo a— 

todo el sistema jurídico, al establecer como requisito

previo para molestar a un individuo un mandamiento de

autoridad competente fundado y motivado, respecto de la

causa que origina tal acto. Asimismo la orden de aprehen— 

si6n o de detenciSn, debe ser librada por autoridad judi— 

cial cumpliendo con los reauisitos que al efecto estable

ce el propio dispositivo. 

Otro aspecto que trata, son los cateos que

deberán ser expedidos por la autoridad judicial; por es

crito indicando el lugar que se ha de inspeccionar, la

persona o personas que se van a aprehender o los objetos

que se buscan, limitándose la diligencia a éstos; dejando— 

acta circunstanciada, ante dos testigos, propuestos por el

cateado o por la autoridad si éste se negare. 

Tambiefi las autoridades administrativas, 

pueden realizar visitas domiciliares. no obstante su obje

tivo, será únicamente el comnr9bar el cumplirniento de los

reglamentos sanitarios y de policia; o la exhíbici6n de — 

libros y papeles, tratdndose de las disposiciones fisca — 

les; en lo referente a esta materia ha de cumplirse con — 

lo que las leyes respectivas dispongan y las formalida'- 

des oue se establecen para los cateos. 
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En conclusión el Amparo Mexicano se rea- 

firma como una institución protectora de la Constituci6n

y del sistema jurídico a través del control a cargo del - 

poder judicial oue se activa por una persona afectada en

sus derechos fundamentales, lo que se traduce en un agra- 

vio, cue el amparo Dod-rá prevenir o corregir en caso de - 

que ya se hubiese ejecutado, lo cue realiza por medio de - 

una sentencia que s6lo se refiere al caso concreto sin

afectar a la autoridad que motivó la violación o a la

ley; restituyendo las cosas al estado que guardaban; aun

cuando en la actualidad tiene varias funciones extras, de

la original, su esencia no se ha desvirtuado, sino por el - 

contrarío se enalteci6 su función originaria. 
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LA FUNCION DEL AMPARO MEXICANO EN LA PROTECCION INTERNA- 

CIONAL DE LOS DERECHOS HUMA-NOS. 

Hasta aouí hemos visto los antecedentes - 

de los Derechos Humanos y lo que es el Amparo, Vexicano, 

en este capítulo se tratará lo primordial de mi tesis en

el sentido de ver la función del amparo mexicano en la - 

protección internacional de los derechos humanos, es de - 

cir, ver como México ha exportado esta figura jurídica a - 

los diversos paises, para que éstos a su vez la absorban - 

en sus legislaciones internas, facultando a los goberna - 

dos de los Estados involucrados para hacer uso de un me- 

dio de defensa contra la violación de sus derechos huma~ 

nos. 

3. 1 PROBLEMATICA DE LA DEFRUSA Y PROTECCION DE LOS DERR

CHOS HUMANOS. 

Para Cesar Sepálveda el derecho interna- 

cional se puede dividir en: derecho internacional humani- 

tario; derecho internacional de los derechos humanos y el

de los refugiados; los que integrados tienen una raíz co- 

mún, la humanidad, Dor tanto los individuos que la confor- 

man son los destinatarios de la acción resultante de la - 

solidaridad de la comunidad internacional, a fin de eví - 

tar el ataque de "... los supuestos básicos de la catego- 

ria del ser humano cuando ocurren acontecimientos que - 

causen Dadecimientos... »( 43). Esta Dosici6n, es trascenden

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

43) Madrazo, jorge; Op. cit.; rágs. 97 y 98. 
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tal en la presente tesis, aue si bien se va a referir a - 

una de las divisiones antes expresadas, también dejaré de

manifiesto los esfuerzos que ha realizado la humanidad. 

kn la comunidad internacional, impera el - 

afan de poder por parte de los Estados, que se contrapone

con la esencia de los fines de la misma y oue pertenecen

al derecho natural, entre los que se incluyen los humanos

0 fundamentales, como parte del Universo y de la Comuni - 

dad. Requieren de la evoluci6n de las instituciones y 6r- 

ganos aue los protegen, ya sean de los Estados o de orga- 

nismos internacionales; lo que favorece su desarrollo y - 

obstáculiza la ambici6n de los Estados que buscan el po- 

der. 

La segunda guerra mundial fortaleci6 la - 

necesidad de erigir normas internacionales que supedita- 

ran la soberanía absoluta; concepto éste que en la actua~ 

lidad resulta caduco y un obstáculo en las relaciones in

ternacionales; ya que frena la protecci6n y desarrollo

del hombre y de los propios Estados. No es justificable

que amparados en el concepto tradicional de soberanía se

atente contra los derechos humanos individuales. Situa - 

ci6n que prevalece desde el siglo XIX cuando la O. N. U. - 

se postul6 en favor de ellos, encontrándose con la oposi- 

ci6n tanto de paises libres, como del mundo totalitario - 

que se basa en el concepto de la soberanía absoluta de - 
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los Estados, argumentando que se atenta contra su orden - 

interno. 

El derecho internacional es técnicamente- 

imDerfecto, Dues si bien se han creado 6rganos aue emiten

sanciones sobre violaciones a él, carecen de efectividad - 

debido a la falta de coercitividad. Por lo 0ue es imDor - 

tante aue en un futuro no muy lejano se establezca y re- 

conozca a un aparato coercítivo, cuya comnetencia sea ~- 

obligatoria para lograr su eficacia. 

Con relaci6n a la imperfecci6n, se puede - 

comprender la importancia que tiene la inclusi6n del am- 

paro como uno de los medios protectores de los derechos- 

humanos, pues de esta forma se constituiran a nivel nacio

nal, resoluciones oue si tienen el carácter coercitivo y- 

eficaz, simultáneamente otorga una posibilidad de evolu - 

ci6n, mientras se dan las condiciones propicias para cue - 

los 6rganos internacionales adquieran plena eficacia. 

Ahora bien, si no se considerara a nivel - 

mundial la posibilidad del derecho de Detici6n indivi - 

dual, la única alternativa que se dejaría, es un procedi - 

miento ínterestatal que lejos de solucLonar el problema - 

acarrea consecuencias trascendentales para los Estados - 

que intervienen, puesto que un problema que es de tipo in

dividual, se trastoca, pudiendo originar un problema entre
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los Estados involucrados. Este argumento, es de suma impor

tancia ya que dá la pauta para que en el medio interna - 

cional los individuos puedan exigir el respeto a sus de- 

rechos humanos, cuidando que estos problemas no degeneren

en un conflicto desproporcionado. 

Respecto de lo antes expresado el Maestro

Agustin B. Pernández del Valle dice:* ... Ba la conviven - 

cia internacional no hay soberanía absoluta de los Esta- 

dos. En rigor toda soberanía Estatal -entidad como supremo

poder de mando es interna y relativa. Si ninglCm Estado - 

tiene libertad ¡ limitada de actuación dentro de sus fron

teras menos aún Duede consentirse esa ¡ limitada libertad

en el ámbito de las relaciones ínternacionales. El dere - 

cho dimana de la voluntad de un Estado. El Estado no se - 

autolimita porque quiere, sino que está limitado constitu

tivamente por el derecho. El derecho internacional no se - 

deriva de la autovinculación por convenios Estatales - 

sino dimana de la dimensión jurídico -ecuménica del hom - 

bre..."( 44). Derivado de esta concientizaci6n, es más evi- 

dente la necesidad de la utilización de los medios con - 

que cuenta el individuo para hacer efectivos sus dere - 

chos humanos, tanto en el país del que sea nacional como - 

ante los organismos exteriores; es,,vta relatividad en la so

beranía de los Estados resulta benéfica Dues de contarse

0 - - - - - - - - - - - - - - 

44) Pernández del Valle; Op. cit.; pág. 113. 
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con ésta, estariamos enfrentando una barrera en la Drotec

ción, desarrollo y determinaci6n de ellos. 

La autoderminaci6n de los pueblos es la - 

base para disfrutar de los demás derechos, consecuentemen

te los Estados deben respetar las atribuciones del pue - 

blo gara elegir libremente su condici6n política y promo

ver su auge econ6mico, socíal y cultural; ya que éstos son

la causa de su existencia. Tomando esta misma base, o seaT

la protecci6n internacional de los derechos humanos; se - 

relaciona con el ámbito interno de cada país y los diver

sos instrumentos jurídicos en la materia representan un - 

doble compromiso: el primero interno, ya que es en el seno

de cada Estado donde los derechos humanos adquieren su - 

carácter concreto y en el que deben fortalecerse o resta

blecerse, segun sea el caso y ampliar su efectividad; el

segundo externo, ya que su respeto, constituye una base

fundamental del orden internacional y la independencia

de los Estados, puede significar la indeferencia por las - 

situaciones internas que prevalecen en paises en los que

existen violaciones graves, masivas y persistentes de los

derechos del hombre. 

3. 1. 1 LA REGULACION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS

H[MANOS Y LA ALTERNATIVA. 

El tratadista A., H. Robertson afirna que: 

los derechos humanos deben ser iguales -nara todas .~ 
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las personas, en todo lugar y en cualquier Inoca. En otras

palabras, el contenido normativo de los distintos instru- 

mentos internacionales debe ser en nrincipio, el mismo. - 

Por supuesto, pueden existir pequeffas variaciones en su - 

formulaci6n debido a las diferencias en las técnicas de- 

redacci6n o en las tradiciones legales, pero los derechos

básicos y las libertades fundamentales deben ser los mis

mos para todos. Aquí la piedra de toque o la medida es la

Declaraci6n Universal que establece, según las palabras - 

de su Dreámbulo, un ideal común a alcanzar por todos los - 

pueblos y todas las nacíones. Ningún sistema regional de- 

be existir si no es compatible con las normas y princi

pios establecidos en la Declaraci6n Universal..."( 45). 

Los derechos humanos constituyen un ideal

de vida del hombre, en tanto que los Pactos contienen la- 

concretizaci6n de estos ideales y el prop6sito de su rea

lizaci6n, lo que redundaría en beneficio de la Comunidad - 

Internacional. 

Es necesario retomar aquellos aspectos de

la regulación de los derechos humanos estudiados en el - 

canítulo primero en funci6n de aue de ellos deriva la al

ternrativa que tiene el individuo en la Drotecci6n y tute

la de sus derechos fundamentales como miembro de esta Co

munidad. 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

45) Carpizo, Jorge; Op. cit.; pgp,.147. 
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Principiando con la Declaraci6n Universal

de Derechos Humanos, proclamada por la O. N. U., en su Asam 

blea General por resoluci6n 217 A ( III) del 10 de diciem

bre de 1949; es el modelo fundamental y la base de los - 

Pactos aue posteriormente sur,_-ieron; sin embargo de la - 

fuerza moral de ésta y de los mecanismos que originaronf

no tenía importancia mientras no se diera; ya sea una

aceptaci6n virtual o total por parte de la Sociedad In

ternacional respecto de sus contenidos. Aún cuando se es - 

tan limitando y estableciendo mecanismos de defensa a ni

vel mundial, no podemos pretender que ya se realiz6 todo - 

lo necesario para dar una protecci6n adecuada de los De- 

rechos Humanos, hasta en tanto no se dé la aceptación o - 

ratificaci6n y el cumplimiento correspondiente por la Co

munidad Internacional. 

La propia organizaci6n de la O. N. U., permi

te el establecimiento de organismos regionales en térmi- 

nos del artículo 52 de su Carta Constitutiva, que a la le

tra dice:" ... Nada en ella se oDone a la existencia de - 

acuerdo u organismos regionales cuyo fin sea entender en

los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y segu- 

ridad internacionales y susceptibles de acci6n..."( 46). 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

46) Seara VAzcuez; Op. cit.; pttgs. 170 y 171. 



92. 

La justificación de la existencia de orga

nismos regionales, consiste en que la continuidad geográ- 

fica, la coincidencia de íntereses, el origen común o seme

jante así como una concepción política y jurídica simila

res favorecen el conocimiento Y soluci6n de los conflic- 

tos en un área reducida, por lo cue sus rroblemas tendrán

soluciones más faciles y acordes con la regi6n. Si bien - 

al croseguir con este estudio encontré diversos organís- 

mos regionales, tanto en el Continente Suroasiático- Afri- 

cano como en el Amaricano; ya que el propósito de esta - 

tesis es la protecci6n de los derechos humanos, s6lo me - 

detendré en aquellos aspectos que le atailen. 

Respecto del primer Continente, con el fin

de controlar el cumplimiento de las obligaciones contra¡ 

das en el Convenio de j§iropa, se instituyeron: la Comisión
Furopea de Derechos Humanos( la Comisi6n) como 6r,,,ano de- 

investigaci6n y conciliaci6n; Y la Corte Europea de la - 
misma materia( la Corte) como órgano judicial de decisión; 

así también el Consejo de BuroDa al que se le otorgaron - 

ciertas facultades como subsidiario de decisi6n 0 como - 

Auxiliar del Convenio de - PuroTa( al Secretario 1,eneral). 

Las reglas generales relativas a su organizaci6n, funcio- 

namiento, competencia y urocedimiento figuran en los títu

los III, 1V y V, artículo 20 a 57 del Convenio de EuroDa,- 

en los reglamentos de la Comisión. La creaci6n de este - 

organismo de Europa pronorciona a los derechos humanos - 



93. 

la posibilidad de alacanzar la eficacia requerida para - 

hablar de una auténtica tutela o protecci6n de éstos en - 

el continente; que también se ve afectado por la falta de

coerbitividad en su cQmpetencia, que no obstante de ser - 

un control de tipo político, -moral ha obtenido buenos fru

tos. 

La legislaci6n Universal, no basta para so

lucionar el problema de las minorías étnicas en el mundo; 

pues estan expuestas no s6lo a la discriminaci6n, sino - 

también a violaciones masivas de los derechos humanos, in

cluso a masacres y genocidios;( 13- de diciembre de 1974 - 

que sustituy6 al de 1955) y el de la Corte( 18- septiembre- 

1959); asi como en los artículos 3o., 80., l3o. al 21o., 36o. 

y 37o. del Estatuto del Consejo de Europa. La creaci6n de

de éste, proporcion6 a los derechos humanos la posibili - 

dad de alcanzar la eficacia requerida para hablar de una

auténtica tutela o protecci6n en el Continente; también - 

afectado por la falta de coercitividad en la competencia

de 61, que no obstante ser un control político -moral ha - 

obtenido buenos resultados. 

El sistema Interamericano cont6 Dor prime

ra vez con un organismo encargado provisionalmente de tu

telar los derechos del hombre, cuyo origen lo tiene en la

Quinta Reuni6n de Consulta de Ministros de Relaciones — 

I?xteriores, en Santiago de Chile en 1959; Drevisto en sin - 
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Declaraci6n y Carta Constítutiva; por ello sus Drimeras - 

funciones fueron de Dromoci6n, estimulaci6n y concientiza

ci6n, formulaci6n de recomendaciones, preparar estudios e- 

informes, solicitarlos, servicios de cuerpo Consultivo de - 

la O. R. A. Por falta de previsi6n del estatuto, pudo am

pliarse su actuaci6n en la práctica; posteriormente la

Directiva le otorga la aceptaci6n expresa en sus funcio- 

nes de defensor activo de los derechos humanos; recibien- 

do quejas tanto individuales como de grupo, previo cumpli

miento de los requisitos, debido a esta trayectoria que - 

se le considera como 6rgano principal en la Reuni6n de - 

Buenos Aires( febrero de 1967). 

Es trascendental el Comite Interamericano

de Derechos Ebimalhos a aue se refiere el 1) árrafo anterior

pues se le otorga la posibilidad al individuo de acudir - 

ante una instituci6n internacional regional que atenderá

sus auejas, haya o no el respaldo de un Estado. Al respec- 

to Hector Fix Zamudio dice -"... En realidad podemos afir- 

mar que el dnico anteceffiente que podemos sefialar en nues

tro continente del actual sistema interamericano de pro- 

tecci6n jurídica y procesal de los derechos humanos radi

ea en la creaci6n de la Corte de Justicia Centroamerica- 

na, de acuerdo con la Convenci6n de Washington( 20 de di - 

ciembre de 1907 suscrita por Costa Rica, Honduras, Nicara- 

gua y el Salvador), la cual puede considerarse como un - 

instrumento avanzado, al menos te5ricamente, de acuerdo - 
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con la situación del derecho internacional de esta época, 
puesto que establece el acceso directo de las personas - 

privadas afectadas..."( 47). Termin6 sus actividades el 12 - 

de enero de 1918, al no ser ratificado el Tratado que lo - 

cre6; los resultados de esta instituci6n fueron negativos - 

a consecuencia de las circunstancias de la época y de la- 

política. Si bien el regionalismo Americano fué de los pri

meros en adoptar como propios los postulados Universales - 

de la Revolución Francesa; les llevó un mayor lapso crear- 

los mecanismos de protecci6n, los nue sufrian de grandes - 

deficiencias producto de las condiciones aludidas. 

En la Conferencia de Bogotá de 1948 el Co- 

mite Jurídico Interamericano concluyó el proyecto sobre ~ 

los Derechos Humanos en América Latina, el cual tiene una - 

enorme influencia de México cue a través de la Secretaría

de Relaciones Exteriores, desígn6 a un grupo de especialis

tas para que cubrieran los temas de la Conferencia en es- 

pecial lo relativo a los aludidos en primer término,-) rop2

niendo al respecto que se establecieran como una Declara- 

ción Hemisférica, igualmente los mecanismos de protecci6n. 

111ncontrando apoyo el citado proyecto y di6 origen a la

Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hom

bre; y es a la vez el resultado y reflejo de la preocupl1
ci6n de México referente a este tema. 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

47) 19adrazo, jorFe; 0p. cit.; pdg. 49-. 



gn

En tal docLLnento se concretaron las aspi- 

raciones, por lo que Cesar Sepúlveda dice:" ... los ideales - 

de los Estados Americanos y las realidades políticas del- 

momento..."( 48); conformando estos elementos expresados - 

a la T>eclaraci6n Americana. Así se vislumbr6 la piedra an- 

Frular sobre la nue se eri! ieron los mecanismos de Dro - 

tecci6n de los derechos contenidos en ésta, cuya aplica - 

ci6n se di6 a través de la Comisi6n Interamericana sobre - 

Derechos Humanos fundada en 1959. 

En la Conferencia Sobre la Guerra y la -- 

Paz de ChapulteDec( febrero- marzo de 1945), México como mi- 

embro del sistema, en forma prenonderante y conciente de - 

la importancia que tiene la autodeterminaci6n y el apoyo - 

a la democracia propuso un sistema internacional de tute- 

la de los derechos humanos, por esta raz6n la resoluci6n - 

IL que se emiti6, es conocida como Declaraci6n de México, 

En ella. se encarg6 al Comite Jurídico Interamericano la - 

realizaci6n del proyecto de "... Convenci6n Sobre los Dere

chos y Deberes Internacionales del Hombre..."( 49). Además~ 

se emiti6 la Declaraci6n IX de suma importancia, pues a - 

Detici6n de México y otros Estados se declaraba la adhe - 

si6n de las Repúblicas Americanas a los princinios esta ~ 

blecidos en el derecho internacional referentes a los de- 

rechos esenciales del hombre y - proDu- naron Dor un siste - 

0 - - - - - - - - - - - - - - - 

48) Car-)izo, Jorp,,e; Op. cit.; pgg. 194. 

49) Carnizo, jorsTe; Ibidem; pk. l92. 
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tema protector de ellos. 

México como miembro de la O. R. A. continu6

con su lucha en faitor de la tutela de los derechos del - 

hombre lo aue refrenda su posici6n en bien de los mismos

a nivel regional internacional. 

En el trabajo que realiz6 México, en la -- 

busoueda de un instrumento internacional que fuera acep- 

tado y resultara realista en su aplicaci6nptrat6 de que - 

éste no solo fuera Universal sino también regional, acor- 

de con la tradici6n jurídica Americana; pues la Sociedad - 

de Naciones cre6 desconfianza en el sistema Universal. No

obstante esta postura tuvo que ser modificada ya cue se - 

estaba invadiendo el urinciDio de la no intervenci6n que

constituye la base de su política interracional; y por

ello propugno por una sola Declaraci6n y no un mecanis

mo intergubernamental de tutela¡ impidiendo así las posi- 

bles aplicaciones distorcionadas y las intromisiones in- 

debidas en los asuntos internos; ya que ésto era factible

de suceder por los factores internacionales presentes en

este tiempo. 

Es 16gLeo que al revisar su proposici6n - 

México corrigiera su Dostura, pues no existía el medio — 

propicio Dara el establecimiento de un instrumento apli- 

cable en toda Latinoamerica , además de oue iba en con - 

tra de su política de no intervenci6n. 
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3. 1. 2 CONCEPTO DE DERECHOS FUMANOS, GARA' TTIAS INDIVIDUA

LES Y LOS MITIOS DE PROTECCION DE CP—TIA UNA. 

Los derechos Humanos son potestades inse— 

Darables e inherentes a él, es decir, son elementos pro — 

pios y consubstanciales de su naturaleza como ser racio— 

nal, independiente de su posici6n ante el Estado y éstos— 

son el contenido parcial de las garantías individuales,— 

concepto éste, que difiere de las garantías individuales, 

pues son el resultado de la consagraci6n jurídico~Dositi

va, con lo nue son investidas de obligatoriedad e impera— 

tividad; atribuyendoles respecto del Estado y sus autor¡— 

dades, tales atributos. Es decir, la distinci5n de los dere

chos humanos con respecto a otros. lo constituye el hecho

de tratarse de valores y necesidades o requerimientos ya

sean colectivos o individuales de naturalez-, tal que es— 

necesario proteger. promotrer y garantizar su permanencia, 

en bien del individuo, de la comunidad y consecuentemente

del Estado y ulteriormente en bien de la propia comuni — 

dad internacional. 

El concepto de garantías individuales — 

también es trascendental para esta tesis, pues desde la — 

denominaci6n misma, el sistema jurídico mexicano alude a— 

la importancia de proteger al hombre en sus derechos fun

damentales reconocidos por el poder publico y envestidos

con el nombre de individuales; tal afirmaci6n deriva de — 
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lo exoresado Dor Don Ignacio Burgoa Grihuela quien sos - 

tiene" ... Parece ser que la palabra garantía Droviene del

término anglosajon Warranty o Warantie, que significa la- 

acci6n de asegurar, Droteger, defender o salvaguardar( to - 

warrant) Dor lo que tiene una connotaci6n muy amT) lia. Ga

rantía equivale, Dues, en su sentido lato a aseguramiento - 

0 afianzamiento, pudiendo denotar también protecci6n, res- 

Daldo, defensa, salvaguardia o aDoyo. Jurídicamente el voca

blo y el conceDto garantía se originaron en el derecho - 

privado teniendo en el las acepciones aountadas..."( 50). 

Por su varte el tratadista internacional - 

Adam Lopatka considera que los derechos humanos se Due - 

den dividir de la siguiente manera: 

la, Por su contenido y el interés que pro

tegen, las diferencia en derechos humanos civiles, polí

ticos, econ6micos, sociales, culturales y los derechos de

solidaridad. 

2a. - Por el carácter de sus titulares, dife

renciándoles en individuales o colectivos y la combina - 

Ci6n de ellos. 

3a. - Por el grado de reelevancia social, en

ésta se refiere a la distínci6n de los derechos humanos - 

fundamentales de otros. Contando con una mejor tutela los

Drimeros por ser el núcleo de los primeros, constituyendo

la base de la existencia de la comunidad internacional - 

0 - - - - - - - - - - ~ - ~ - 

50) Burgoa, I~ cio;" LAS GARANTIAS INDIVIDUALES"; lSa. 8d. 

México; Porrua; 1984; Dág. 726. 
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y por consiguiente son aplicables y exigibles a todos - 

los paises aun cuando no exista compromiso jurídico en ~ 

forma debida y estos deréchos no podrán ser derogados ni

transferidos. 

En cuanto a los procesos constitucionales

orientados a proteger los derechos subjetivos públicos, - 

que revisten características propias y estas son: Habeas- 

Corpus, la Queja Constitucional, el Mandato de Se,- wanca y

los variados Writes norteamericanos y por áltimo el Amp2

ro méxicano. 

El Habeas Corgus, tutela la garantía indi- 

vidual de libertad y tiene efectos restitutorios( en E. U. 

y en Inglaterra) y suspensivos( Inglaterra y Brasil); es - 

decir su objetivo esencial es restituir la libertad al - 

privado antijurídicamente de ella. 

La Queja Constitucional( Verfassunsbesche- 

werde) que se aplica en Alemania, Suizap Austria y Repúbli- 

ca Pederal Alemana; en éstos nueda sujeta a un procedi - 

miento previo de admisi6n y s6lo el directamente afecta- 

do en sus derechos fundamentales, puede interponerla, deEb- 

pués de haber agotado los recursos ordinarios y medios - 

de defensa procesales procedentes, o existiendo una juris

prudencia de los tribunales ordinarios, contraria a la

pretensi6n que se interpone, o por el peligro de sufrir
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un Derjuicio Erave o irreúarable. 

Mandato de Seguranca, consistente en la or

den del juez o la autoridad responsable para aue actue o

deje de hacerlo; se ejercita contra autoridades adminis - 

trativas y judiciales en todos aQuéllos casos que no - 

afecte la seguridad del gobernado, es un proceso sumarí- 

simo y contradictorío, o sea con audiencia de las partes - 

reclamante y autoridad) el juez puede declarar medidas- 

cautelares provisionales. 

Writs son medios de control utilizados en

Estados Unidos( recurso especie de alzada). 

Las instituciones anteriormente indicadas

tienen la virtud al igual que el amparo mexicano de pro, 

teger al hombre respecto de sus derechos fundamentales, - 

aunque en forma limitada; no así en el amparo mexicano - 

como ha ouedado demostrado en el desarrollo de esta in - 

vestigaci6n. Aunado a estos medios de protecci6n interna, 

debe tenerse presente que también hay organismos interna

cionales cue permiten la interDosici6n de quejas indiví- 

duales que se encuentran sujetas a diversas barreras y - 

que dificilmente comprueben su procedencia y aun lográn- 

dolo se presenta la circunstancia de falta de coercitivi

dad de estos organismos. 
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3. 2 INCORPORACION DFL AY-1PARO A NIVEL INTERNACIONAL COYO
PROTECTOR DE LOS ' DERECHOS HUMA-NOS. 

Es importante señalar los límites en los - 

cuales se analiz6 al amparo mexican0, que incluye su in - 
Corporaci6n en otros paises como instrumento jurídico, - 

con funciones semejantes a las que tiene en nuestro país

es decir, como defensor y protector de los derechos del - 
hombre. Sin embargo se aboca más bien a una inclusi6n in- 

ternacional en los Daises y no en cuanto a una aplica - 

ci6n r>ropicia para ello, Dor lo que es recomendable in

cluir éste o una figura semejante. 

Para encontrar la raz6n de ser del amparo

en México como f~ a jurídica que protege los derechos - 

del hombre, es imprescindible recurrir a sus antecedentes, 

los nue una vez estudiados y analizados nos proporcionan

la raz6n de su existenciagobjetivoswesencia y los elemen

tos necesarios para justificar las posibilidades de pro- 

yecci6n a otros paises; así como la realizaci6n de defen- 

sa de derechos humanos durante su evoluci6n. 

El amparo como qued6 establecido en el — 

apartado 3. 1 se incluy6 a nivel internacional, gracias a- 

la Conferencia de Chapultepec, propuesta inicialmente por

México y con apoyo de otros paises; por considerarlo el

instrumento que ha demostrado la efectividad de su fun
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ci6n i)rotectora de los derechos del hombre y cuya expl - 

riencia proporciona México para acreditar su eficacia. 

3. 3 INCORPORACION DEL AMPARO EN FORMA INTERNA EN LA

PROTECCION DE LOS DERECHOS ~ NOS. 

En cuanto a la receDei6n del amparo en el

derecho interno de los paises comnrometidos, las constitu

ciones de los paises de reciente creaci6n contienen el - 

artículo 80. de la Declaraci6n Universal( 0. N. U.); en el - 

continente Americano se adoDt6 el artículo XVIII de la - 

T)eclaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hom- 

bre, disposiciones cue incorporan al amparo en sus siste- 

mas jurídicos. porque traza en forma fiel los razgos esen

ciales de la instituci6n, lo que aunado a una tradici6n - 

jurídica semejante entre estos paises favorece su adon - 

ci6n. 

Si bien no se ha Dodido establecer meca - 

nismos internacionales para la protecci6n de los dere - 

chos fundamentales; se ha planteado posibilidades de solu

ción accesibles a todos los miembros de la comunidad; - 

nuestro país propuso su experiencia respecto del amparo~ 

que desde sus origenes prob6 ser el instrumento id6neo y

eficaz Dara proteger y tutelar al individuo. 

rk mi opíni6n la evoluci6n natural del - 

amparo permitiría el establecimiento de un organismo in- 
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ternacional encargado de verificar el cumplimiento pro - 

tector del amparo, lo que redundaría en beneficio de la - 

Comunidad Internacional y de sus prácticas jurídicas. 

Debo retomar la Conferencia Interamerica- 

na sobre Problemas de la Guerra y la Paz que se reunió, - 

en Chapultepec( 1945), apoy6 el pronunciamiento en favor - 

de un sistema internacional de protección de los dere - 

chos esenciales del hombre, pero el Comite Jurídico Inter

americano, quien debla elaborar un anteproyecto sobre

ese tema, consider6 aue aun no era tiempo de encomendar

esta función a órganos ejecutivos internacionales, es de- 

cir, la realización de las decisiones adoDtadas por los - 

Estados miembros, con lo que se dejó a cargo del derecho - 

interno. 

Posteriormente en la Conferencia de Bogo- 

tá que se celebró en 1948, México propuso la aplicación - 

del sistema protector de los derechos humanos que ha ve- 

nido aplicando como resultado de su experiencia seglar - 

en materia de amparo. Por lo que es evidente la importan- 

cia de ésta en el presente trabajo9ya que representa el - 

elemento esencial de la posibilidad o gérmen del amparo~ 

de convertirse en el medio idóneo internacional para

proteger a los derechos humanos, si bien " or el momento

adaptable y aplicable a nivel interno( en los Estados

miembros); no obstante lo cual es susceptible de aplicar- 

se con su evolución a nivel ieneral internacional acorde

con la evoluci6n de la propia institución que ya ha de - 
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mostrado su capacidad de perfeccionamiento continuo . 

3. 4 FUNDAMEN' ACION LWTAL PARA LA INCOR7-PORACION DEL AMPARO

COMO PROTECTOR INTERINACIONAL, DE LOS DERECHOS HURA

NOS. 

El articulo 80. de la Declaraci6n Univer- 

sal de los Derechos del Hombre, fué objeto de diversas - 

discusiones por parte de los miembros de la O. N. U. a - 

exceDei6n de los paises Latinoamericanos, puesto que esta

disposici6n ya se había establecido en la Declaraci6n - 

Americana e igualmente, Xéxico propuso en esta Conferen - 

cia de París que se adoDtara el amparo como protector de

los Derechos del Hombre; sin embargo debido a las objt - 

ciones, cambio su postura a fin de salvar la simiente que

implicaba su inserci6n, incluida el 26 de octubre, o-- sea,- 

que la enmienda Mexicana, fué aprobada por 46 votos, ning1

no en contra y tres abstenciones( Egipto, India y Austria). 

Cabe dejar asentado que al cambiar su postura realiz6 - 

modificaciones que afectaban la esencia de ls institu - 

ción. Fs imDrescindible no olvidar los obstáculos que -- 

nuestra instituci6n ha encontrado en el ámbito interna - 

cional y que han sido paulatinamente vencidos gracias a - 

su eficacia protectora de los derechos del hombre, sobra- 

damente demostrado en México. 

Si bien es una instituci6n noble que no - 

puede ser desvinculada de sus elementos esenciales, la - 
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Delegaci6n de yéxico realiz6 en el momento oportuno una- 

concesi6n que alter& la esencia del am-paro; que sirvi6 p.1

ra sentar las bases, subsanar este error y al mismo tiem- 

po se amnlia su esfera de acci6n a nivel internacional - 

en beneficio del indíviduo, sin cue por ello se creen con

flictos entre los Estados y respetando la opini6n dada - 

en la Conferencia de Chapultepec en el sentido de cue no

se han creado las condiciones adecuadas para la Drotec - 

ci6n de los derechos humanos por 6rganos internacionales. 

Los aspectos que estuvieron a punto de - 

desnaturalizar al amparo en el artículo 80. son: que se - 

debla paralizar la acci6n violatoria del poder público y

la forma de defensa se realizaría a través del poder ju- 

dicial. A pesar de esta situaci6n se emprendi6 una labor - 

lenta y ardua tendiente a convencer a los paises más — 
reacios a cue acepten estos elementos esenciales del am- 

paro ya que en sí mismos no afectan sus disDosiciones ~ 

Constitucionales ni legales, ni mucho menos sus sistemas - 

políticos y estructurales. Bajo esta situaci6n la Comi - 

si6n de los ' Derechos del Hembre, a quien la Asamblea de - 

París encarg6 el desarrollo de la Declaraci6n Universal - 

en una serie de Pactos Internacionales, dándose a esta ta

rea desde 1949 en su V sesi6n celebrada en Lake Succes; y

no fué sino hasta 1954 después de varios debates que se- 

establecio el texto definitivo sobre los derechos civi - 

les y polIticos._El artículo 2o. corrigi6 la mutilaci6n - 

que se había hecho a nuestra instituci6n. Con lo que cada
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país del mundo contaría con un mecanismo interno capaz - 

de proteger a los individuos contra los abusos del poder

pliblico del aue sean nacionales y al mismo tiempo procu- 

ra una soluci6n interior de los Droblemas relativos a - 

los derechos humanos; reduciendo de esta forma la exposi- 

ci6n a nivel mundial de 108 Daises, evitando conflictos - 

interestatales. 

El Consejo de Europa propuso a la Conven- 

ci6n Europea de Salvaguarda de los Derechos del Hombre, - 

la que se suscribi6 en Roma el 4 de noviembre de 1959, - 
adoptando en forma completa el artículo que se refiere - 

al amparo, tal y como se estableci6 en la Y sesi6n de la- 
Comisi6n; en su párrafo tercero qued6 como sigue:"... Cada

uno de los Estados partes en el presente Pacto se com -- 

promote: 

a) A garantizar que toda nersona cuyos derechos o liberta

des reconocidos en el Dresente Pacto hayan sido violadas

podrá interponer un recurso efectivo aun cuando tal vio, 

laci6n hubiera sido cometida por personas que actuaban - 

en ejercicio de sus funciones oficiales: 

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial y- 

a garantizar que las autoridades competentes, políticas,- 

administrativas o judiciales decidirán sobre los dere -- 

chos de toda persona que interponga tal recurso; 

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades comp£ 

tentes de toda decisi6n en cue se haya estimado proceden
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te el recurso..."( 51). 

Por lo que se comprueba una vez más que - 

el amparo COMO Drocedimiento judicial expedito e irropra- 

chable, ha alcanzado éxito internacional, lo que se demues- 

tra por su inclusi6n no solo en la Decl-,:;raci6n Universal, 

si no también en la Declaraci6n de los Derechos y Debe - 

res del Hombre Americanapen la que se incluy6 como artí - 

culo XVIII( 1947) nue a la letra dice:" Toda persona puede - 

ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 

Así mismo debe disponer de un procedimiento sencillo y - 

breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de - 

la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los - 

derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". 

Si bien podría continuar citando precel! - 

tos internacionales posteriores que lo han incluido, báste

nos con estos para comprobar al ciento por ciento la in - 

corporaci6n del amDaro a nivel internacional, en los más ~ 

relevantes documentos internacionales ya indicados. 

3. 5 LA ACCION - OROTECTORA T) FL AMPARO APLICABLE A LOS DERE

CHOS HUMANOS. 

Como resultado de la evoluci6n del amparo - 

actualmente presenta las siguientes características en

su forma, es la de un juicio que se sil ue ante la autor¡ ~ 

dad judicial Federal, el acto siempre será en agravio de - 
0 - - - - - - - - - - - - - - 

51) Carpizo, Jor,-,e; Op. cit.; Dágs. 402 y 403. 
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un particular a quien se esten afectando las garantias - 

individuales consignadas en la Carta Magna; el papel de - 

demandado será siempre de una autoridad que realiza el - 

acto cue vulnere los derechos del individuo, como resulta

do del ejercicio del poder páblico; sús sentencias repa - 

ran o Drevienen la infracci6n concreta que se denuncia - 

en favor del individuo que realiz6 la reclamaci6n. No - 

obstante lo anterior, tiene importancia trascendental en - 

la presente tesis, pues México ha probado ser el medio -- 

más id6neo para frenar los abusos del poder público, pro- 

tegiendo a los individuos en sus garañífas, que por lo - 

que respecta a nuestro sistema jurídico son de tal avan~ 

ce que engloban los diferentes aspectos que los tratadis

tas han considerado como derechos humanos o del hombre. 

Otra caracteristica esencial del amparo - 

en México lo constituye la circunstancia de que es un - 

instrumento cue tutela no solo las disposiciones consig- 

nadas en nuestra Carta Magna, sino también a los ordena - 

mientos legales ordinarios; funci6n que en otros áistemas

jurídicos se encar- a a instrumentos procesales diferen - 

tes. Si reconocemos que a nivel nacional es posible tute- 

lar los derechos humanos, es evidente que se debe real¡ - 

zar un esfuerzo para que esta tutela se dé a nivel inter

nacional, procurando la cooperaci6n de todos los Estados - 

a fin de establecer mecanismos adecuados a la satisfac - 

ci6n de este Dropósito. 
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3. 6 LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS - PUnCIONES DE CONTROL DE

LEGALIDAD Y AUTO - CONTROL CONSTITUCIONAL DEL AMPARO. 

i la actualidad los derechos humanos son

tanto en el r) lano interno como en el internacional, los

derechos deseables. Estan reconocidos o símnlemente

Droclamado8 en las Constituciones de los Estados, en

acuerdos internacionales multilaterales llamados ronve

nios o llactos, o bien en Declaraciones emitidas por las

Asambleas o por los Organos competentes de las organiza- 

ciones internacionales como la O. N. U.; la U. N. B. S. C. O. Y - 

la O. I. T. Los Derechos Humanos no pueden existir sin la - 

voluntad apropiadamente ex-oresada de los Estados sobera- 

nos, o sin la cooneraci6n y el acuerdo entre éstos"( 52). 

Los derechos humanos son contemplados no s6lo en forma - 

internacional, si no, también internamente, tienen como re- 

Quisito sine qua non, la voluntad en ambos niveles, Dues - 

de ella decende la concesi6n a los individuos. 

Sí tenemos presente aue el hombre es el - 

nresuruesto de la sociedad y ésta lo es a su vez de él, - 

es evijente cue atentar contra cualquiera de ellos equi- 

vale a la destrucci6n total. En cambio la protecci6n de - 

éstos, crea condiciones Dropicias para su evoluci6n. 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

152) Car-)i2!o, Jorge; OD. cit.; pge,. 135. 



Como quedó establecido existe una estre - 

cha interrelaci6n entre los derechos humanos y la socie- 

dad tanto interna como internacional; y es precisamente - 

en este aspecto donde resulta necesario tener claro el - 

Dorque el control de la legalidad, y el auto -control de - 

la Constitución en algunos sistemas como el de Estados - 

Unidoa, y el nrimero en relación con el control de la Ley
Fundamental conforman la solución inicial del Droblema - 

de la protección de los derechos humanos en una primera

etapa a nivel interno y posteriormente mundial. 

3. 6. 1 A NIVEL INTERNO. 

A través de la Historia, el hombre ha ven¡ 

do realizando una lucha continua contra la tiranla, la - 

arbitrariedad, el desafuero y el despotísmo; con el afan - 

de que reconozcan y respeten sus derechos fundamentales. 

México tiene una basta experiencia, en problemas que tie- 

nen su origen en las agresiones a los derechos del hom - 

bre. 

A este resDecto Don Pelipe Tena Ramírez - 

sostiene"... La soberanía Dopular se exDresa y Dersonifi- 

ea en la Constitución, que por eso y por ser la fuente de

los poderes que crea y organiza, está por encima de ellos

como la Ley SuDrema. La defensa de la Constitución consis

te en la nulificací6n de los actos que la contrarian, la- 
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cual incumbe principalmente a la Suprema Corte de Justi- 

cia en instancia final. Los actos de la Supreria Corte rea

lizados en interpretaci6n constitucional, son los ánicoEP- 

actos de un Doder constituido oue escapan de la sanci6n- 

de nulidad, lo cue se explica si se tiene en cuenta que - 

la Corte obra siemDre, no sobre la Constituci6n si no en- 

cu nombre..."( 53). Lo antes expuesto confirma que la ley - 

fundamental es en sí misma la base de la integridad del - 

Estado y de los j5robernados consecuentemente, es por tanto
fundamental su defensa. 

Complementando lo expresado es necesario

tener presente aue el artículo 133 de la Constituci6n -- 

dice:" ... Esta Constituci6n, las leyes del Con---reso de la- 

Uni6n que emanen de ella y todos los tratados oue esten— 

de acuerdo con la misma, celebrados y que se celbbren por

el Presidente de la República, con aprobaci6n del Senadckr

serán la Ley Suprema de toda la Uni6n. Los jueces de cada
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y Trata- 

dos, a pesar de las disposiciones en contrario cue pueda - 

haber en las Constituciones o leyes de los Estados..." 

Es necesario aclarar respecto a la áltima

parte del precepto, que corresponde al auto—control; que — 

como ya exprese' en el capítulo precedente no es propia — 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

53) Tena, Ramirez, Felipe; op. cit.; pg,-. 16. 
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mente de nuestro sistema jurídico y nue corresponde al - 

modelo del vecino del Norte; recordando que en MIxteo el - 

control Constitucional y de todo el sistema jurídico lo - 

realiza el juicio de amparo. 

Corroborando su importancia el Dr. Pix - 

Zamudio, considera que es sin duda alguna un instrumento - 

de tutela o protecci6n de los Derechos Humanos y 4stO ha
motivado una gran difusi6n en Pmérrica Latina, ya que en - 

la actualidad son trece los paises oue lo han incluido - 

en sus sistemas jurídicos; 10 que se expresa de la sigui- 

ente manera:"... la acci6n, recurso o juicio de amparo, es- 

indudablemente el instrumento específico de tutela de

los derechos humanos cue ha alcanzado una mayor difu

si6n en AmIrica Latina, y que tuvo su consagraci6n ¡ ni

cial en la Constituci6n Yucateca de 1841 debido a las

ideas de Manuel Crescencio Rej6n, para ser introducido en

el ámbito Federal por Mariano Otero en el documento deno

minado Acta de Reformas( a la Constituci6n Federal de --- 

1824), de 1847 Y culminS con su establecimiento definiti- 

vo en los artículos 101 y 102 de la Constituci6n Federal

de 5 de febrero de 1857... 

En la actualidad son trece los ordena

mientos Constitucionales Latinoamericanos que consagran - 

el derecho de amparo, es decir, ArgentinarBolivia, Costa Ri
ca, Chile,- Yuatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, para

Fuay, Perú, El S,91vador y Venezuela; a los cuales debe a,--rl
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garse el mandato de Seguranca Brasilelo, el cual por sus - 

semejanzas con esta instituci6n, ha sido traducido ror al

gunos tratadistas, como mandamiento de amnaro... *( 54). 

El amparo reviste un marcado individualis

mo por lo que se Duede afirmar que es un sistema de de - 

fensa primordial del hombre frente al Estado, que en for- 

ma indirecta defiende a la Constituci6n; y se sustenta en

las siguientes ideas: 

la. -El amparo se sigue a petici6n de rar- 

te agraviada nor un acto inconstitucional. 

2a. - El agraviado tiene que ser un indi - 

viduo o Eobernado. 

3a. - La sentencia se limita al quejoso, re~ 

solviendo el caso conereto, sin realizar declaraci6n gene

ral alpuna sobre el acto o la ley que origin6 la queja. 

De todo lo sustentado en este aDartado se

puede deducir que si el amparo ha sido incluido en va - 

rios paises Latinoamericanos, es debido a su eficacia y - 

accesible a la adaptaci6n a nivel ínternacional; haciendo

ésto en el ámbito interno de cada país, ya que nor sus - 

características no crea conflictos internos entre las - 

autoridades y prop-)rciona al individuo un medio eficaz - 

de defensa int6rna de sus derechos humanos. Aumentando - 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

54) Car,,)izo, Jorge; Op. cit.; DAgs. 50 y 51. 
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con ello las Dosibilidades de su desarrollo y disminuyen

do los conflictos internacionales que la violación de De

rechos Humanos crea. 

3. 6. 2 A NIVEL INTERNACIONAL. 

La situación actual de la comunidad in - 

ternacional, es el resultado del complejo proceso social - 

que inicia con los gruDos humanos primitivos y aue culmi

n6 con el impulso que se di6 a la protección y reconoci- 

miento de los derechos humanos( a partir de la segunda - 

guerra mundial); cuyo resultado lo podemos resumir en: el- 

reconocimif nto a la plena dignidad humana el uso y goce - 

de éstos, es decir permitirle al hombre el acceso a la ~- 

distribución de los valores individuales y socíales, son- 

tan importantes que por ellos el hombre arriesga hasta - 

la vida. 

El hombre se ha encontrado inmerso en la - 

comunidad desde sus origenes buscando el reconocimiento - 

de su dignidad y substancial a ella, el ejercicio y goce - 

que implica, convirtidndose en la fuerza motora de la — 

concientizaci6n, reconocimiento y protección de lo que co

nocemos como derechos humanos. Al respecto Agustín 3. Per

nández del Valle dice:"... Quebrantar los derechos huma - 

nos o naturales de los Estados o de los grupos humanos - 

equivale a poner en peligro la paz internacional. En la - 
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comur-idad interestatal se dá una responsabilidad colccti
va Dara salvaguardar los derechos fundamentales de los - 
Estados. S610 una estrecha y mezquina concepci6n indiví - 
dualista del Derecho podría afirmar que un Estado se pue

de sustraer a la cooperaci6n internacional Dara salva - 

guardar el mínimo de conductas ético -jurídicas de la vi- 
da interestatal..."( 55). 

Lo -i derechos fundamentales constituyen - 

la esencia del hombre y su agresi6n orip,,ina movimientos - 
armados de diversa Indole, lo que resulta lógico; ques no - 

basta el respeto a los individuos si no también compren- 

de las obligaciones y derechos recíprocos de los Estados
que conforman la comunidad internacional. 

Anterior a la 17) eclaraci6n Pinericana, la - 

Universal de 1948 de la O. N. U. conforman los documentos - 

esenciales en la lucha internacional para la protecciSn- 

de los derechos del hombre. A.demás estas Declaraciones — 

determinaron y limitaron los derechos que tenían tal na,;.- 
turaleza, evitando las discusiones sobre si eran o no ta- 

les. fijaron los moldes, dejando abierta la Dosibilidad de
crear con posterioridad los mecanismos ideales para rea- 

lizar la protecci6n de estos. 

0 - - - - — - - - - - - - - - - 

55) FlernAndez del Valle; Op. cit.; pgg. 176. 
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3. 6. 3 LA PFtOTI CCION DE LOS DERECHOS FuWWJOS Y EL A-MPARO. 

Las Constituciones Americanas del si, -lo - 

XIX contenían ya declaraciones de derechos del hombre lo
que no basto, Dues durante un largo tiempo estas dejaron- 
desprotegidas a las masas y su aplicaci6n se limito a -- 

ciertas clases; por consi-,uiente, es evidente el divorcio - 

entre el fin de estas declaraciones y la realidad; sin

embargo, sirven de apoyo para iniciar el proceso de con
cientizaci6n sobre éstos; con el tiempo sc di6 la necesi- 

dad de crear instituciones que cumplieran la funci6n de - 
protectores y de activadores de la aplicaci6n de ellos - 
que redundaría en su eficacia, naciendo de esta situaci6n

el Mandato de Seguranca y el Amparo Mexicano. 

El tratadista Ehrique, Alvaiez del Casti - 

llo, 9Dina 0ue la Carta Magna Mexicana reune en su texto

derechos individuales y sociales, asentuando que tienen - 

Dr9fundas raices en nuestro Daís.-_Pl hombre se encuentra - 

inmerso en ellos y no es posible concebirlo carente de - 

ellos y menos aún sin un instrumento para protegerlos o- 
tutelarlos. 

Con el fin de exDoner todo lo relativo a - 

este apartado es necesario realizar un desglose de los - 

aspectos 0ue lo conforman a fin de obtener los elementos

necesarios para sostener que el amnaro es un instrumento
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fundamental en la Drotecci6n de los derechos humanos. 

3. 7 IM-DOSIBILIDAD T) F LA INCORPORACION DEL A-KPARO EN LA
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. CAUSAS. 

La Corte Internacional de justicia es el - 

tribunal internacional por excelencia, se compone de tan- 

tos jueces como Estados miembros del Consejo de Diropap- 

sus audiencias son páblicas, salvo disposici6n en contra- 

rio por la naturaleza del asunto. Su competencia requiri6

de reconocimiento de las partes contratantes mediante de

claraci6n hecha conforme al artículo 46 del Convenio de - 

la O. N. U. y de por lo menos ocho declaraciones( artfculo- 

56); condiciones cumplidas el tres de septiembre de 1953, 

la Corte empez6 a funcionar el 21 de enero de 1959, conse

cuentemente su competencia es obligatoria para los que - 

así lo reconocieron, o bien que la aceptaron solo respec- 

to de ciertos asuntos, además las demandas nunca pasan di

rectamente a la Corte sino que éstas son revisadas por

la Comisi6n que rinde su informe, actuando con un papel

semejante al del Ministerio "Oublico y no coiro Darte en

este proceso que se realiza en dos fases: la primera es

críta( comprende el informe y un intercambio de puntos de

vista y conclusiones); la segunda oral, en la que la Comi- 

si6n realiza una funci6n aciaratoria del sentido de su - 

informe en audiencia Dáblica; sus sentencias son motiva - 

das, puede establecer una satisfacci6n equitativa, es in - 

apelable y obli zatoria, qued8ndo a cargo del Comite de -- 
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Ministros supervisar la ejecuci6n. Resultando evidente - 

que ésta adolece del mismo problema que, afecta a las Cor

tes regionales, es decir, que su competencia deDende de la

aceptaci6n de las partes ya sea total o parcialmente, aun

que está de por medio el Comite de Iginistros que verifi- 

Can la ejecuci6n de la sentencia. La úosici6n de la Corte

al considerar que el derecho internacional está por enci

ma del derecho interno, negándole existencia, sín olvidar~ 

por nuestra parte que la aplicaci6n de aquél depende de - 

la ace9taci6n exDresa de los Estados, derivado de su de - 

terminaci6n como tal, g,--racias a la soberanía relativa; lo- 

que constituye una causa más de imposibilidad de la in - 

clusi6n en un 6rgano internacional. 

A través de este estudio he podido obser- 

var la responsabilidad internacional que se atribuye a - 

uno u otro, o a varios Estados; se contraresta con medidas

de tino moral o Dolítico; desprovistas en la mayoría de - 

los casos de la fuerza coactiva las resoluciones nue em.i

ten los diversos tribunales internacionales que hay. 

Por cuanto, se refiere al Derecho Intejj -- 

nacional es un ideal de éste, la creaci6n de un tribunal - 

con fuerza coactiva y de com-) etencia oblip,-atoria en el - 

que el amparo mexicano funcionaria eficazmente, pero en - 

la actualidad no se cuenta con un medio propicio para es

te ideal; por lo que confirmo que la alternativa consig:n l

da en las Declaraciones referentes a los derechos huma - 
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nos sobre la inclusi6n del amparo Como protector, en for— 
ma interna en cada Estado del planeta es verdaderamente— 

la soluci6n y es por ello que el amparo es un auténtico— 

benefactor y tutor de los aludidos derechos. 
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0 0 N C L U S 1 0 N E S

1. - Como ha quedado demostrado los Derechos - 

Humanos constituyen la base de la gomunidad Internacio - 

nal y al mismo tiempo son la razón de su evolución y de- 
sarrollo; siendo imDrescindible la existencia de los meca

nismos de protección que proporcionen al individuo una - 

auténtica tutela. 

2. - Es así como en México se creó la institu- 

ci6n del Amparo, cuya aplicación ha demostrado ser un me- 

canismo idóneo en la proteccion de los derechos humanos, 

que en nuestro sistema jurídico comprende las garantías - 

individuales y sociales. Es por ello que fué Dropuesto y - 
aceptado internacionalmente, tanto en la ~ ta de la

O. N. U.( Organizaci6n de las Naciones Unidas) como en la

Organización de Estados Americanos Y en el Consejo de

Europa. 

3. - Se puede decir que el amparo realiza una - 

doble acción protectora; la primera a nivel internopésto- 

es, que gracias a sus características ha sido incluido ya

en trece paises. En cuanto a la segunda acción protectora, 

ésta se refiere a que si en el ámbito interno fracasó el

mecanismo de tutela Mexicano* se podrá acudir entonces a- 

loe organismos internacionales para hacer efectiva la tu

tela de los derechos humanos. 
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4.— Además el Amparo Mexicano ha demostrado — 

tanto a través de su desarrollo como de su ejercicio ac— 

tual que sigue siendo esencialmente un instrumento pro — 

tector de los derechos fundamentales de todo hombre. Tam— 

bién se demostr6 con las diversas opiniones de los trata

distas citados al trav4s de esta investigaci6n que el -- 

respeto a los derechos fundamentales del hombre dan como

resultado la evoluci6n y el respeto primordial del que — 

éste goza. 

5. - Todo lo cual nos lleva a confirmar que el

Amparo Mexicano realiza una labor fundamental en la pro~ 

tecci6n internacional de los derechos humanos. 
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