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"EL AMPARO CONTRA LEYES CO!ifO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE 

RELATIVIDAD" 

CAPÍTULO I.- DEL Atif PARO EN GENERAL. 

1.- DEFINICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. 

En virtud de que este trabajo pretende ser un estudio jurídico 

elaborado con elementos científicos,. no podernos olvidarnos de las normas que la 

lógica nos proporciona en lo que a la definición se refiere. 

Las definiciones tanto de las cosas como de los conceptos,, así 

como de las instituciones. pretenden confonnar un instrumento de ayuda para 

proporcionar a través de una fonnula clara y concreta la comprensión rápida y 

objetiva de lo definido. 

Tratándose del Amparo,, su concepto debe comprender., por 

ende, todas las características -algunas muy particulares que confonnan su esencia 

juridica, así podemos decir que de acuerdo con el articulo 103 de nuestra Carta 

Magna, el Amparo es: 

Un medio jurídico que protege las garantías constitucionales del 

gobernado contra todo acto de autoridad que las violente,. de la mis1na manera es un 
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medio jurídico que protege la co1npetencia de Jos Estados y la Federación en cuanto 

a sus respectivas jurisdicciones. 

De lo anterior podernos decir que. el Amparo es un medio 

jurídico de tutela directa de la Constitución y de tutela indirecta de la legislación 

secundaria en relación a la garantía de legalidad consa&'Tada en los artículos 14 y 16 

de nuestra Ley Fundamental.. preservando bajo este último aspecto de manera 

definitiva .. todo derecho positivo. 

En palabras del Dr. It.-nacio Burgoa,. .. el amparo tiene una 

finalidad esencial dual,. simultánea e inseparable,. pues al proteger al goben1ado 

contra cualquier acto de autoridad que infrinja la constitución y. por ende, todo 

ordenamiento legal secundario, preserva de manera simultánea el orden 

constitucional y el nonnativo no constitucional o secundario.·• 

Por esta razón, el Atnparo es una institución jurídica de índole 

individual y social al mismo tiempo~ es decir de orden privado y de orden público y 

social. De orden privado, porque tutela los derechos constitucionales del gobernado 

en particular; y de orden público y social, debido a que tiende a hacer efectivo el 

imperio de la Constitución y de la Ley frente a cualquier órgano estatal y en cuya 

observancia palpita un indiscutible interés social. 
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Después de haber analizado lo que podriamos llamar la 

definición legal del Amparo,. acudire1nos a diversos criterios doctrinales que en su 

momento han tratado de definir al Atnparo. 

En un principio Ignacio L. Vallarta concibió al amparo desde un 

punto de vista individual sin carácter social, así Vallarta consideraba al Amparo 

co1no ••Et proceso legal intentado para recuperar swnarirunente cualquiera de los 

derechos del hombre consignados en la Constitución y atacados por una autoridad 

que ha invadido la esfera local o federal respectivamente:ª 

La definición anterior presenta al Amparo como un 

procedimiento de protección parcial de la Constitución,. es decir protege 

disposiciones que consagran derechos individuales. Claro es que la concepción de 

Vallarta sobre el Amparo esta sometida a la interpretación literal del articulo 101 de 

la Constitución de 1857. De lo anteriormente mencionado podemos decir que 

aunque nuestro juicio de Amparo nació dentro de un régimen individualista. la 

evolución de su naturaleza jurídica se ha desarrollado de 1nanera simultánea a la 

transformación del régimen político y socio-económico de nuestro país. Por ello,. 

nuestro Juicio de Amparo ha dejado de ser una institución exclusivrunente 

individualista para. en Ja actualidad presentarse como un proceso que brinda su 

protección a todo ente. entendiendo por ente a toda persona que se encuentre en el 

l.,..001- Vallarta. FJ Juietock~'Un(Moro y el Rigtrc oflf•~••Coo-pus. t•F.dición. Ed. Imprenta de A. Oard•. Md~ llXl. 
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supuesto de la violación,. sin ilnportar el áinbito social. político o econórnico en que 

se haya creado y se desenvuelva. 

Cabe mencionar que, ante la prolijidad de conceptos que se han 

anotado a través de diferentes épocas .. resultaría poco práctico acudir a todas y cada 

una de ella por lo que nos lilnitaremos a exponer algunas de las que consideramos 

mas relevantes. 

El maestro Fix Zamudio, nos dice que el Amparo es: 

"Un procedilniento armónico. ordenado a la co1nposición de los 

conflictos suscitados entre las autoridades y las personas individuales y colectivas 

por violación .. desconocimiento e incertidumbre de las nonnas fundamentales.'1 

De la anterior definición quizás podríamos mencionar que 

nuestro juicio de Amparo no solamente se limita a la composición de conflictos 

suscitados entre las autoridades y los particulares sin importar si son personas 

fisicas o morales~ solucionando además controversias derivadas de leyes o actos de 

autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados y 

viceversa. según los dispuesto por el artículo Iº de la Ley de Amparo, aunque 

podría ser discutible la posible resolución de controversias entre autoridades a 

través del Juicio de Amparo, ya que de acuerdo con los dispuesto por el articulo 105 

de la Constitución~ recién reformado~ este tipo de controversias deberán ser objeto 

El Juicio de ,'\n'f'•ro. MéiUoo 1964. 1" E.dicim. F..d l'nn-ú• S.A.1'6p. 1:\7 "lo" 118. 
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de una controversia de orden constitucional, la cual debera ser resucita por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Otro destacado jurista que ha aportado su definición acerca del 

juicio de a1nparo el Lic. Eduardo Pallares.. el cual lo define en los siguientes 

ténninos: 

"Amparo. Su naturaleza jwidica. Las leyes que lo rigen lo 

consideran como un juicio aut61101110.. cuya finalidad es to1nar el orden 

constitucional. el principio de legalidad y hacer efectivas por el órgano 

jurisdiccional las garantias otorgadas por los primeros veintiocho artículos de la 

Constitución General de la República .... 

De esta definición pode1nos mencionar que el Lic. Pallares limita 

al juicio de Atnparo a la protección de los primeros 28 artículos de la constitución lo 

cual consideratnos incorrecto .. ya que como analizamos anterionnente el Juicio de 

Amparo es un tnedio de protección de toda la Constitución y no sólo se refiere a una 

parte de ella (Garantías Individuales) sino a su totalidad; es una defensa total de la 

constitución. 

Por su parte Silvestre Moreno Cara apunta que el Amparo es: 

"Una institución de carácter político,, que tiene por objeto 

proteger, bajo las formas tutelares de un procedimiento judicial, las garantías que la 

Eduardo Pallanis. Oico:ionariolcóriCD y J'rid.ICO deljuicm de .~aro. MCxiex> 3" FAiciOn 197.S EJ p,...,.u;a S J\. PJog. :23. 
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constitución otorga .. o mantener y conservar el equilibrio entre los diversos Poderes 

que gobiernan la Nación .. en cuanto por causa de las invasiones de éstos, se vean 

ofendidos o agraviados los derechos de los individuos. "5 

De lo más destacado que podeanos co1nentar de esta definición 

es el carácter político que Moreno Cora Je atribuye .. influenciado por las ideas que 

con anterioridad había expresado Manuel Dublan. para quien lo político del Amparo 

consiste en ser un proceso por medio del cual los tribunales federales pueden 

enjuiciar las leyes y los actos de las autoridades del Estado y no únicarnente 

resolver controversias entre particulares. 

El Dr. Ignacio Burgoa nos proporciona una definición que en sus 

palabras. rehuye el problema y la complejidad que suscita la fonnulación de una 

definición que abarque propia y exactamente los atributos esenciales del citado 

juicio; así, bajo esta aclaración~ el Dr. Burgoa define al Amparo como: 

'"Una institución procesal que tiene por objeto proteger al 

gobernado contra cualquier acto de autoridad (lato sensu) que, en detri1nento de sus 

derechos, viole Ja Constitución.'-' 

La critica que podríamos realizar a esta definición es la falta de 

profundidad y excesiva sencillez con que se pretende definir una institución que es 

Sil"~ ~loreno Cora Tratado d.!I JuiC10 de An.,,..n• Méxi"° )° F..d1C1ón 197,. r-..J p,.,.u .. S.A. Pág. 2.1 
18'1acio Uur~ o. c>r en.. P.iig. l 76 
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1nucho 1nás que una institución procesal que pretende proteger a los goben1ados 

contra actos de autoridad que vulneren sus derechos constitucionales. 

Otro de los destacados juristas que nos ha proporcionado una 

definición del Amparo es el Dr. Alfonso Noriega Cantú. él nos proporciona una de 

tas definiciones más completas y acertadas a nuestro parecer; una definición que 

recoge todos y cada uno de los elementos que intebrran al Amparo según el artículo 

103 de nuestra Constitución; asi. en sus "Lecciones" el doctor NoricgaCantú define 

al Amparo en los siguientes ténninos: 

"El amparo es un sistc1na de defensa de control de la 

Constitución y de las garantias individuales9 de tipo jurisdiccional por vía de acción~ 

que se tramita en fonna de juicio ante el poder judicial federal y que tiene como 

materia tas leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales o 

impliquen una invasión de la soberanía de ta federación en ta de \os Estados o 

viceversa y que tiene como efecto ta nulidad de\ acto reclamado y la reposición del 

quejoso en el goce de la garantía violada, con. efectos retroactivos a\ momento de la 

violación. "7 

Otra de tas más destacadas definiciones que tratan de explicar lo 

que es nuestro Juicio de Amparo es \a proporcionada por Don Juventino V. Castro, 

que sostiene que: 
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"El Amparo es un proceso cene.entrado de anulación -de 

naturaleza constitucional- promovido por vía de ac<.1ón, recla1nándose actos de 

autoridad, y que tiene como finalidad el proteger e'l:t.lusivamente a los quejosos 

contra la expedición o aplicación de leyes violatorias d~ las garantías expresamente 

reconocidas en la Constitución. contra actos conct.:.l'1torios de dichas garantfas; 

contra la inexacta y definitiva aplicación de la ley a: caso concreto; o contra las 

invasiones reciprocas de las soberanías ya federale~. :-a cstaduales que at.rravien 

directantente a los quejosos. produciendo la sentencie:. :;1Je concede la protección, el 

efecto de restituir las cosas al estado que tenían ar.·~;_ de efectuarse Ja violación 

reclrunada -si el acto es de carácter positivo- o el d~ ·;bligar a Ja autoridad a que 

respete Ja garantía violada~ cumpliendo con lo qu; ~lla exige si es de carácter 

negativo."ª 

Una definición como la anterior e-:. netamente descriptiva y está 

elaborada de acuerdo con los principios lógicos fun-:..amentales y se apega a una 

investigación científica~ en cuanto a su formulación. 

Después de haber analizado t~evemente las definiciones 

anteriores relativas al Amparo podemos decir que ;;:- cumple el objetivo de la 

definición: que es explicar brevemente Ja noción com;.:~ta de la cosa; en este caso el 

A.nlparo Mexicano. 
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2.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y FUENTES DEL AMPARO EN EL MÉXICO 

INDEPENDIENTE. 

En este segundo apartado de nuestro primer capítulo 

estudiaremos de manera muy sucinta las fuente y antecedentes históricos de nuestro 

juicio de Amparo a partir de la independencia de nuestra Nación.. esto por 

considerar que los reales y más irnportantes antecedentes del Amparo Mexicano se 

dan a partir de dicho periodo .. ya que al n1enos en lo que se refiere al ámbito 

político-constitucional se rompe con la tradición jurídica espai'iola. influenciado en 

este periodo por las doctrinas derivadas de la Revolución francesa e inspirado por el 

sistema norterunericano. 

No queremos decir con lo anterior que no exista influencia 

español~ pero esta fue menos evidente~ aunque inevitable si pensamos que 

estuvimos más de tres siglos bajo una dominación político-cu1tural. Habiendo roto 

con la continuidad juridica española, nuestros legisladores se encontraron 

únicamente con modelos extranjeros para darle forma al Estado recién nacido a la 

vida independiente, situación que dio lugar a innumerables desatinos tanto políticos, 

como jurídicos y, en un principio, a crear un Estado y a adoptar una forma de 

gobierno que no reflejaba la necesidad y el sentir del pueblo recién emancipado. 

La influencia extranjera puede dividirse en tres grandes 
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corrientes siguiendo la idea del Dr. Fix Zatnudio,. así podemos decir que "la más 

ostensible es la heredada del derecho público de los Estados Unidos a través de la 

clásica institución angloamericana del Habeas C~orpus. otra de las más iinportantes 

y ostensibles influencias fue la legada por el derecho francés. principalmente por su 

-Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano- y aunque menos 

evidente,. pero no por esto inexistente,. la influencia del derecho espai'lol. ·~ 

Asi,. tratando de resutnir y siguiendo las palabras de Romeo 

León Orantes.10 podemos decir que tres factores .. tan distintos entre sí como ib'liales 

en importancia,. dieron origen al juicio de A1nparo y dejaron hondas huellas en su 

estructura jurídica,. que se advierten al analizar sus ele1ncntos esenciales los cuales 

dan a nuestro juicio de Amparo una fisonomía especial que lo individualiza y lo 

hace en todo diverso de cualquier otro sistetna que se haya creado con los fines del 

amparo mexicano. 

Corno mencionamos con anterioridad el irresistible influjo de la 

organización politica de los Estados Unidos que, en el período de nuestra 

independencia, ya había logrado consolidarse y hacerse de grande adeptos tanto en 

su aspecto general,. como en lo que se refería a la organización de sus tribunales y a 

la supremacía de la Constitución, se ve clarwnente reflejada en nuestro sistema 

juridico independiente,. como ejemplo de esta situación podemos mencionar al 

. 
" 

llóclor Fi"" Z..mudoo. E.ns.ayos~ oe-1 r>cr.cd1o do! •'\mr-o. l' S.A,..t. 199). P.6g. 22 
ROl?W'O León <>rmrtes. El Juicio d.: .~aro. l•Ed>Ci,.,. l'..d. J.....! l\.la CaJ1ca .J.r. !l.lé>u'""' 1957. 
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sucesor de Don Mibruel Hidalgo y Costilla en el 1novitniento insurgente. que fue Don 

Ignacio López Rayón. quien se preocupó por fonnar un órgano de gobierno y una 

Constitución. De esta 1nanera y con estas preocupaciones Don Ignacio López 

Rayón. instaló en Zitácuaro la Supreana Junta Nacional Americana hacia el ai\o 

1811. que estaría encargada de goben1ar a la Nueva Espail.a~ por lo que toca a la 

Constitución. López Rayón elaboró lo que el llamó "Elementos Constitucionales de 

Rayón'''' en el ai\o de 1812 .. y e11 estos elementos constitucionales vemos 

claramente la influencia del sistema norteamericano. ya que en el punto 3 t de dichos 

elementos. López Rayón incluye lo que él llama el Corpus Haveas: 

3/u.- u(~ada 11110 .'•e re.<i.petará en su ca . .,,;a como 

en un a.~i/o sagrac/o, y se admtnistrará con las a1np/iacio11es, 

reslriccione.'i que ofrezcan las circun.,·tanc.:ias, la célebre IA!y 

C~orpus haveas de la Inglaterra.,.,;? 

Otra de las 111ás grandes influencias que tuvo nuestro juicio de 

amparo fue el individualismo francés~ producto de la revolución Francesa. y 

consagrado a plenitud en la famosa "Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789", constituyéndose los derechos humanos en otra de las 

principales preocupaciones existentes anexa a la de organizar políticantente al 

.. .. Fclape To:n• Ramfrcz. 1...,._ f'undarncnul.,.. de ).fe"'''"""· 4' l'".J1<...,an Me.-.:i..:n 1972. EJ. p.,,.....u.. S.A. Pag. :23 . 
Fclrrc To:n• Ramlrcz. lhidcm. P•g. 26 
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Estado. por esta razón se consagraron las garantías individuales. las cuales llegaron 

a fonnar parte del articulado constitucional. 

Unida a estas dos grandes influencias se encontraba la caótica 

situación en que México vivió las pritneras décadas de su vida independiente. 

agudizada en cuanto a las personas por las continuas extorsiones. atropellos y 

ninb'Ún respeto a los más elementales derechos del ho1nbre. El México 

independiente no se confom10 con la deplorable situación que guardaban los 

derechos del hombre en el régi1nen colonial .. sino que quiso .. siguiendo co1no ya 

dijimos el 1nodelo francés, plasmarlos en un cuerpo legal. al que se consideró como 

ley suprema del pais. para posterionnente.. influenciado por el modelo inglés y 

nortean1ericano crear un 1nedio de preservación que definitivamente fue el Juicio de 

Amparo. 

Las ideologías norteamericanas y francesas .. unidas a la situación 

imperante en el país son indudablemente .. corrientes jurídico-políticas y de orden 

social que a la ve~ que hicieron posible el nacimiento del juicio de amparo. 

imprimieron en él sus caracterisricas9 dándole así un origen único. 

Después de haber analizado someramente las influencias y 

situaciones que dieron origen a nuestro juicio de amparo nos toca enfocar nuestro 

estudio a algunos de los diversos regímenes constitucionales y legales que han 

imperado en México, así tenemos: 
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CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN- 1814. 

El pritner docu1nento político constitucional. que surbrió en el 

devenir histórico del México independiente fue el que se expidió con el titulo de 

"Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana'º de Octubre de 

1814 .. conocida más común1nente con el no1nbre de Constitución de Apatzingán, por 

ser este el lugar en donde fue sancionada el 22 de Octubre de 18 I 4. resulta curioso 

mencionar que ésta, que fue la primera Constitución mexicana la cual nunca entro 

en vigor, pero no obstante .. es el n1ejor parámetro para darnos cuenta del nuevo 

pensantiento político de tos insurgentes que colaboraron en su redacción,. 

principalmente Don José Ma. Morelos y Pavón quien aportó para la elaboración de 

dicha Constitución sus 23 puntos conocidos bajo la denominación de ··sentin1ientos 

de la Nación ... Esta Constitución de 1814 contiene por primera vez un capítulo 

dedicado a las garantías individuales, el cual a la letra decía: 

"Cap/111/0 V 

De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos 

Art. 2-1. La felicidad del pueblo y de cada uno 

de los ciudadano.\· consiste en el goce de la igualdad, 

.'ieguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de 

f8'1•cie> llurgo•. Op. Cit. PJig. 10!1. 
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e.\·tos derechos es el ohjelo de la instilución de los gohicrnos y 

el único fin de las asociaciones políticas. "' 4 

Este articulo que como señalaJllos encabeza por primera vez la 

consabrración de un capitulo de garantías individuales en una Constitución. hace una 

declaración general acerca de la relación entre los derechos del hon1bre y el 

gobierno. 

De la concepción del articulo anterior podemos mencionar que 

ya existía una idea materializada de la iinportancia de los del""echos del ho1nbre. los 

cuales se conceptuaban co1no elementos insuperables por el poder público. et cual 

debía respetarlos en toda su integridad. constituyéndose así ta protección de los 

derechos humanos en la única finalidad del Estado. Sin e1nbargo,. a pesar de que los 

derechos del hombl""e fueron plasmados en la Constitución,. a nuestro legislador se le 

olvidó Y. más bien poi"" ignorancia omitió crear un tnedio jurídico a través del cual se 

hicieran respetar estos derechos,. evitando sus posibles violaciones o repararlas en el 

caso de que se hubiesen materializado. 

CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1824. 

Fclipo T..,a R..mlrez. <>p. CK. Nis,. 34 

-·---··---~-.. ---------
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Durante el proceso histórico de inteb,'Ta.ción que todo pueblo 

recién ernancipado tiene que experimentar. podemos decir que la Constitución 

Federal de 1 824 fue el segundo ordenamiento político mexicano que strictu sensu. 

existió después de la Constitución de Apatzingán y la pri1nera Constitución que tuvo 

vigencia en el México independiente. Durante esta etapa. una de Jas principales 

preocupaciones del legislador sc&'Uia siendo la de organizar políticamente a nuestra 

Nación; quizás por esta razón el legislador hizo a un lado Jos llamados "Derechos 

del 1-fombre'\ ya que no incluyó un capítulo especifico que consagrara dichas 

garantías sino que se limitó a plasmarlas en preceptos aislados. sobre todo en lo que 

se refiere a garantías en materia penal. 

En este rubro podernos decir que la Constitución de 1824 

constituye un retroceso en cuanto a la inclusión de los derechos del hombre. ya que 

la Constitución de Apatzingán de 1814. si incluía un capítulo especifico relativo a 

los derechos del hombres; en cambio la Constitución de 1824. sin Hegar a consignar 

un instrumento jurídico para proteger las garantía individuales. si contempló el 

órgano de protección a la Constitución y a las leyes generales a través de la Corte 

Suprema de Justicia, según el artículo 137. fracción v. párrafo sexto. que a la letra 

decia: 

"DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CORTE SUPRh'MA DE JUSTICIA 

Arl. 13 7. Las atribuciones de la Corte Supren1a 
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de Justicia son las siguientes: 

v. c·onocer: 

Sexto. De las causas de almirantazgo, pre.•·•as 

de mar y tierra. y contrahando.\·; de /o.\· crÍlnene.\· cometidos en 

alta mar: de las ofensas contra la nacu}n de los 1::.,·tado.\· 

(/nidos Mexicano ... ; de lo.\· empleado.\· de hacienda y ju.\·Jicia de 

la .federación; y de las ilifrac:ciones de la {011.\·fitucirin y Jeye.v 

¡:eneralcs •. \·cgún .\·e prevenga por la ley. ,..,:i; 

En la pane final de este párrafo se prevé la cornpetencia de la 

Corte para conocer de las infracciones cometidas en contra de la Constitución y 

leyes generales. pero la111cntable1nente. se rc1nitió esta defensa a una ley que no se 

llegó a expedir .... 

Con Jos preceptos 1ncncionados anterionncntc. consideramos 

acenado señalar que la Constitución de 1 824 establece las bases de una evolución 

constitucional enfocada a la tutela de Ja Constitución y las leyes generales, respecto 

de los actos de autoridad gubernamental. 

" .. 

LA CONSTITUCIÓN CENTRALISTA DE 1836. 

-------·-------------
Felipe T-.a R.ilnaiN~ Op. CIL Pág. 188 . 
C.rlos ,'\rellano Oarcia. El .JuiQo de ~ro. f~d P"'l""ia;o S.A. Me:Vco 19Xl P.4g. 9-1 
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Las Siete Leyes Constitucionales del ailo de 1836, cambiaron el 

régimen f'ederativo por el centralista .. rnantcniendo la separación de poderes ya 

existente. A tnanera de comentario cabe 1nencionar que dicho cuerpo normativo 

tuvo una vigencia por de1nás pasajera; este cuerpo legislativo integrado por siete 

leyes,. creó el llamado "Supren10 Poder Conservador" a imitación del Senado 

Conservador francés .. el cual se creó con la finalidad .. sef..-Úll sus autores de contener 

a la autoridad dentro del límite de sus atribuciones .. dicho poder emitía resoluciones 

cuyos efectos eran generales .. es decir erga omnes~ lo destacable en este momento es 

que se establece la supremacía de la Constitución y se crea un organismo para 

proteger a la constitución y establecer un freno a la actividad de la autoridad, 

aunque la idea fracasó desde su estructura, porque el poder regulador de las 

funciones públicas y de los funcionarios públicos .. no podía obrar excitado por el 

particular u oficiosrunente .. sino solamente por las autoridades .. que eran las rnisrnas 

que en su conjunto violaban la ley. 

Este "Suprerno Poder Conservador .. estaba integrado por cinco 

miembros,. de los cuales debía renovarse uno cada dos años según se desprende del 

artículo !º de Ja Segw1da Ley Constitucional, las facultades atribuidas a estos 

miembros del Supremo Poder Conservador podían considerarse como desmedidas .. 

hasta el punto de constituir una especie de oligarquía .. se1:,YÚ11 se desprende del 

artículo 12 de la Segunda Ley Constitucional, dicha ley era Ja encargada de regular 
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la organización y el funcionamiento del multicitado poder; así el articulo doce decía 

a la letra: 

·Art. 12.- "!~as atrihuciones de este .\·upre1no 

poder. son las siguientes: 

/.- /.Jeclarar la nulidad de una ley o decreto, 

dentro de dos nie.\·e.~ después de .\·u sanción. cuando sean 

contrarios a un artículo expreso de la c:onslitución. y le exijan 

dicha declaración. o el .'iupren10 poder Ejecutivo. o la alta 

Corte de Justicia. o parle de los nriembros del poder 

l,egislativo. en representación que fir"1c11 dieciocho por lo 

men<Js. 

//.- /.Jeclarar. excitado por el poder legislativo 

o por la Suprema Corle de Justicia, la nulidad de los actos del 

poder h)ecutivo, cuando sean contrarios a la C'onstitución o a 

las leyes, haciendo esta declaración dentro de cuatro tneses 

contados desde que se comuniquen eso~· actos a las 

autoridades re~peclivas. 

///.- Declarar en el mismo térnuno la nulidad 

de los actos de la Suprema Corte de Justicia, excitado por 

alguno de !os otrus dos poderes, y ."iÓ/o en el caso de 
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usurpación defacu/tade.'\·. 

Si la declaración fuere afirmativa, se 

n1andarán los elatos al tribunal re,.o,pectivo para que sin 

nece.!tidad de otro requisito, proceda a la formación de causa, 

y al fallo que hubiere lugar. 

IV.- L>ec/arar, por excitación del congreso 

general, la incapacidad ftsica <> moral del presidente de la 

República, cuando le sobrevenga. 

V.- Su.\pender a la alta c:orte de Justicia. 

excitado por alguno de los otros dos podere~· supremos, 

cuando descono=ca alguno de ellos, o trate de trastornar el 

orden público. 

Vf.- Su.\pender hasta por dos mese (a lo n1ás) 

/a.'í sesiones del congreso general, o resolver se llame a ellas a 

lo.\· suplentes, por igual ténntno, cuando convenga al bien 

público, y lo excite para ello el supremo poder Ejecutivo. 

VII.- Restablecer constitucionalmente a 

cualquiera de dichos tres poderes, o a los tres, cuando hayan 

sido disueltos revo/ucionariamente. 

VIII.- /Jec/arar, excitado por el poder 
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Legislativo, previa iniciativa de al,guno de los otros dos 

poderes, cuál e.\· la voluntad de la nación, en cualquier ca.,·o 

extraordinario en c¡ue sea conveniente conocerla. 

IX- lJeclarar, exc11ado por la mayoría de las 

junta.\· departamcnta/e.,·. cuándo está el presidente de la 

/lepúhlica en el caso de renovar lodo el ministerio por hien de 

la nación. 

X - !..>ar o neKar la .\·anción a las reftJrma.\· de 

constitución que acordare el congreso, previas la.\" iniciativa.,·, 

y en el modo y forn1a que estah/ece la ley constitucional 

respectiva. 

XI.- C~al!ficar las eleccione.\· de /o.\· senadore.,·. 

XII.- Non1hrar. el día /º de cada año. 

dieciocho letrados entre lo."• que no ejercen jurisdicción 

ninguna, para juzgar a los minisJros de la alta c:orte de 

Justicia y de la mareta/, en el ca.'to y previos los requistlos 

constitucionales para esas causas. '"' 7 

Como se desprende de la transcripción del artículo anterior 

podemos señalar que efectivantente, los poderes otorgados a este supremos poder, 

l'cl~Tau1 Ramircz.Op. Cit. rap 210-211. 
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son precisaincntc eso9 "suprcmos"9 lo que puede justificar que se le haya calificado 

de monstruosos o de desorbitado9 pero este gran poder perdía una gran fuerza al no 

poder actuar de propio derecho o a petición de un particular; es decir requería ser 

excitado por alguno de los tres poderes. Así9 de esta manera9 más que un órgano de 

control jurisdiccional se convirtió en un órgano de control político y además~ por si 

fuera poco9 infructuoso ya que los poderes que tenían que requerirlo eran tos 

mis1nos que hablan cometido la violación. 

Sin embargo~ existen !,.'Tandes antecedentes9 en esta segunda ley 

constitucional de 1836 por lo que hace a nuestro Amparo, ya que por primera vez se 

crea en nuestro derecho constitucional un órgano encargado de proteger y defender 

a Ja Constitución9 según se desprende de las tres primeras fracciones del articulo 12 

de la 111encionada ley constitucional. 

Otra de las grandes aportaciones que tenemos de estas Siete 

Leyes Constitucionales de 1836. es que. en la primera de ellas, se fijan 

detalladamente los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la 

República, es decir que otro de los destacables méritos de estas leyes 

constitucionales9 fue el haber establecido un catálogo preciso de las actualmente 

llamadas garantías individuales y que no son otra cosa que los derechos del 

gobentado oponibles al poder público o a! gobiem09 :;cgú.n se de~pn:nde del articulo 

2º de la primera ley constitucional que decía: 
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Son derechos del n1exicann: 

Uf no poder ser preso sino por n1a11damiento 

de Juez competente dado por escrito y fir111ado, ni aprehendido 

sinn por disposición ele las autoridade.\· a c¡uiene.\' corresponda 

según ley, exceptuándose el caso de delito in fraganli; el no 

poder ser detenido por n1á.\· de tre.\· días por autoridad nin~rtlna 

polltica, .\·in ser entregado a la autoridad.Judicial con los datos 

que acrediten su detención; el no poder ser privado e/,-! su 

propiedad. ni del lihre u.'>o y aprovechanliento de ella, en todo 

o en parte; el no poder.\·e catear sus c.:asa y sus pape/e.,· sino en 

los casos y con los requisito.\· set1a/ados por Ja ley 

correspondiente, etc. 

Según lo anterior, y a manera de puntualizar finalmente las 

aportaciones de éstas Siete Leyes Constitucionales a nuestro juicio de amparo, 

podemos mencionar que el sistema del Supremo Poder Conservador, tiene el mérito 

de poner de relieve la importancia del control constitucional, lo que indudablemente 

sirvió de estímulo para que otros lo consignaran y superaran, salvando las grandes 

deficiencias que presentaba, co1no la carencia absoluta de relación procesal alb'Utta; 

la ausencia total del agraviado; la falta de un medio coactivo idóneo para hacer 

efectivas sus resoluciones, etc. 
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Durante este periodo se palpó la irren1ediablc necesidad de 

modificar o reformar las Siete Leyes Constitucionales .. en un breve lapso .. pues la 

hostilidad hacia ella ejercida principaltnente por los íederalistas se hizo sentir en 

todas sus fonnas posibles desde las solicitudes para el cambio de sistcrna, que con 

el nombre de º'representacionesº caracteriza.ron a la época, hasta las conjuraciones o 

pronunciamientos rnilitares .. que no por sofocados dejaban de renacer, según lo 

refiere el Lic. Tena Ramírcz. Corno consecuencia de lo anterior se produce en el 

rulo de 1840 un proyecto de reformas, elaborado por un grupo de Diputados al 

Congreso Nacional, constituidos en una co1nisión cuyo objeto principal era la 

elaboración de un nuevo Código Fundrunental. 

VOTO DE JOSÉ F. RAMÍREZ. 

Los integrantes de la mencionada Comisión Jo fueron los 

diputados Jiménez. Barajas, Castillo, Fernández y Rrunirez.18 El proyecto de 

reformas de las leyes constitucionales no fue unánime, pues el diputado duraugense 

José Femando Ramírez emitió un • ... ·oto pai"'"ticuta.f~ c.::i cuai constituyo una innegable 

influencia en la evolución de nuestro juicio de amparo. 

&tu•rdo rall•rcs. Op. Cit. r•i;. J 11. 
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Este voto particular .. se refería a diversas instituciones .. tales 

como el Supremo Poder Conservador,. la libertad de imprenta .. el derecho de petición 

e iniciativa.,. a facultades del Congreso .. a la división de Poderes .. a la Supre1na Corte 

de Justicia .. etc. Nosotros. por la naturaleza del presente trabajo .. nos cnfocarc1nos 

únicrunentc al voto particular de José F. Ratnírez por lo que hace al Suprctno Poder 

Conservador y a la Suprema Corte de Justicia .. por ser estos los apartados en los 

cuales se encuentra su principal aportación a nuestro juicio de a1nparo. 

Para conocimiento directo del lector .. me permitiré transcribir 

parte del texto del voto particular del destacado diputado duran gen se. por lo que al · · 

Supremo Poder Conservador se refiere: 

".. ... . 111a11ifesté palad111an1e11tc mi opinión en 

contra de la existencia de un Poder tan privilegiado con10 el 

C~on.\·ervador; 1nonstruoso y exótico en un si.\·tcn1a 

representativo popular, en que toda la garantía que tienen los 

ciudadano ... respertn de !o.c:Jrunciona.-ic.;·, C/> la respon.-.ubiliclud 

que contraen éstos con sus desaciertos, y que esa 

responsabilidad sea efectiva y no nominal; por lo que siempre 

he juzgado que un funcionario .\·1n esa re~ponsahi/idad que 

pueda realizarse de algún n1odo, es un funcionario peligroso y 
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que 110 presta ninguna garantía .... ul
9 

Respecto a la pequeña parte transcrita del voto anterior,. 

podemos decir que el aludido diputado,. proporciona arb,Ttunentos en contra del 

Supre1no Poder Conservador,. al manifestar expresamente que lo considera 

inadecuado en un siste1na de representación popular y sobre todo~ le desagrada la 

falta de responsabilidad de los funcionarios que la inteb'I"an; ya que como 

recordaremos los integrantes del Supremo Poder Conservador.. sólo eran 

responsables ante Dios y la opinión pública. Cabe señalar que José F. Ramírez. 

termina su voto particular por lo que hace al Poder Conservador destacando que 

sería un inconsecuente si no expusiera que su voto es porque no haya un Supremo 

Poder Conservador. 

Por lo que hace a la Suprema Corte de Justicia manifestó 

expresmncnte que el consideraba apropiado y rnás bien sano que la Suprema Corte 

de Justicia tuviera el derecho de iniciar leyes y decretos relativos a su ramo .. 

asimismo decía que Ja Suprema Corte debía conservar la facultad de nombrar a Jos 

Magistrados de los Tribunales Superiores de los Departamentos. y en general a 

todos los suba1temos de la misma Corte,. todo esto en aras de su independencia total 

de los otros dos poderes. Respecto a esta parte de su voto podemos decir que existe 

una contradicción en el pensamiento de José F. Ramírez,. ya que,. manifestándose 
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como fiel panidario de la división de poderes. siguiendo la ideología de 

Montesquieu, al mismo tiempo pretende invadir la facultad del legislativo al 

sostener que es sano que la Suprema Corte inicie leyes y decretos referentes a su 

actuar; sin ernbargo el pretende a1ladir otra facultad a la Suprema Corte~ y es esta la 

f"acultad rnás importante y trascendente para nuestro runparo: 

" ....... Alá.\· yo pretendo a1iacbrle otra facultad 

dentro de .\"U órhita: la idea parecerá a pr1111era vista extraña; 

pero ni es entera1nente nueva, ni carece de .\·rí/idos 

fundamentos, antes se encontrará apoyada en la ra=ón y en la 

experiencia. Una ahra rnuderna, que h1=0 n1ucho nlido en 

/•1-ancia, ca.\·i .\·e ocupa toda en den10 . .,.·1rar que la pa= y la 

tranquilidad de la Repzih/ica del Norte no se dehe a otra cosa 

que a la influencfa que cjcrc.:t: en cita su C~orte de Ju.\·tic1a. 

Además de que esta experiencia es una prueba de hu/to, 

sobran ra=ones en que apoyarla. Esas corporaciones. como he 

dicho. están por naturale:a aisladas, y conto excéntricas 

respecto de los negocios públicos: este aislamiento les da 

necesariamente 1111 carácJer de 1n1parcia/rdad n111y 1111porta11te, 

o por mejor decir, indispen.\·ahle para resolver en la calma de 

/a.'ii pasiones, escuchando so/amen/e a la voz de /ajusticia, las 
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grandes cuestiones cuya resolución n1uchas veces, equívoca ó 

desarreglada. es la causa de grandes trastornos políticos. 

Los Diputados, los Senadores. los Secretarios 

del Despacho, el 11lismo Presidente de la Repi'í.hlica, pueden 

afectarse de sus propios intereses, del de sus parientes y 

an1igos, ó de pasiones y caprichos. E.:c; necesaria mucha 

.firmeza de alma, y una virtud no ,\'()/o filo.\·Qfica sino 

verdaderamente evangélica. para que uno de esos 

funcionarios no haga, o por lo meno.\· no apoye. una iniciativa 

de ley que favorezca sus 111iras, at'í.n cuando se oponga a algún 

articulo constitucional. 

¡Ojalá y 110 fuera tan cierta lo que acaba de 

decir! De aquí prru''!<len las interpr:!!acicnc:; -..·io.'en;as a la 

Constitución. las soluciones espaciosas a ar&7Umentos 

indestructibles, las intrigas para las votaciones, en una 

palabra, se procura ganar a toda costa. En efecto, se triunfa 

en la votación; pero este trtuf?fo refluye en daño del prestigio 

de la Asamblea Legislativa. El público, que no se engaña, y 

conoce bien los artificios con que se dictó la ley, está 

persuadido de su injusticia y jarnás la aprobará en su interior. 
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¿ Qué re1nedio más a propó ... ·ifo que ocurrir a 11110 

corporación, que puede llamarse e.•·•encia!tnente in1parcia/, 

para que pronuncie su fallo sohre la inconstituc.:1011a/idad de 

una ley ? E:.~~,· verdad c¡ue los individuos que c.:0111ponen o dehen 

con1poner la caheza del poder Judicial, pueden afectar~\·e 

alguna ocasión de aquellos 111i.w11os de.fectos; pero esto 

sucederá tan rara ve:. c¡ue en nada pe~fudicará a esa absoluta 

it11parc.:ialidad que en la 111ayor parte de c:l/os existe de hecho, 

y en los demás racionalmente se presun1e. l1os corto."i límites a 

que debe reducir ... ·e 1111 \•oto parlicular 110 nre permite 

extenderme sohre este asunto, digno de una disertación 

acadétnica, perfectan1ente acahada; pero lo expuesto hasta 

para fundar mi opinión sobre este punto. 

Lo que he expresado acerca de las leyes, es 

por mayoría de razán ap/icahle a los actos del hj'ecutivo. Yo, 

como he dicho antes, no estoy por la existencia del Supremo 

Poder Conservador: ninb'l'na otra 111cdida podía, en mi 

concepto, reenzpla:ar a su falta. que conceder a la Suprema 

Corte de Ju .... ·ticia una nueva atrihución por la que cuando 

cierto número de f),putado.\·, de Senadores, de Juntas 
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Departanienta/es reclan1an alguna ley o acto del E.fecutivo, 

como opues·to a la c:onstitucidn. se diese a ese reclan10 el 

carácter de contencio.\·o y se son1e1tese al fallo de la Corte de 

Justicia. '40 

Al analizar esta parte de su voto particular, podemos decir. que 

existe una gran influencia de Alexis de Tocqueville,. ya que sin citarla expresamente,. 

José F. Ramírez se refiere a la obra de Tocqueville .. "La Democracia en América" .. 

al fundar el control de la Constitucionalidad y legalidad como una atribución de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, introduciendo así,. por referencia expresa,. 

una influencia del siste1na nortean1ericano de control de la constitucionalidad 

ejercido por la Suprema Corte. Desplaza con esto el control de la constitucionalidad 

de un órgano político a un órgano jurisdiccional,. siendo la vía jurisdiccional el 

medio de hacer uso dt:I sisren1a de control, ya que alude a un reclamo contencioso 

que deberla someterse al fallo de la Corte de Justicia; desafortunadamente. tenemos 

que señalar que mantiene para mal, la excitativa para el control constitucional que 

ha de provenir de otro órgano del Estado, ya diputados, senadores o juntas 

departamentales. 

Como indica el Dr. Burgoa. "si tal idea se hubiese llevado a la 

práctica, encartaríamos en el régi1nen legal que la hubiese contenido un antecedente 
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del juicio de amparo; mas desgraciadarnente la implantación de recurso concebido 

por Rarnirez en su célebre -voto- no pasó de ser un mero deseo,, que, no obstante, 

demuestra ya la tendencia,, cada vez más marcada,, de establecer un inedia de 

control de Ja constitucionalidad. "21 

CONSTITUCIÓN YUCA TECA DE 1840 (Proyecto) 

A pesar de que como ya se dijo,. se descubre una fuerte 

tendencia jurídica para crear un rnedio protector del régimen constitucional en 

México, no es sino hasta el ai1o de 1840. cuando en el rnes de Diciembre, el 

Congreso de Yucatán conoció de un proyet:to de Coi1:i.i.itución que se implantaba 

por la situación de centralismo imperante en aquel entonces y que propició Ja 

separación de Yucatán del sistema centralista prevaleciente en la República. Jo que 

explica que se haya elaborado un proyecto de Constitución para un Estado como si 

se tratase de una entidad federativa. Este proyecto de Constitución, implantaba el 

sistema bicarneral. creaba una Corte Suprema de Justicia y lo más destacable. 

organizaba un control o defensa de toda la Constitución. 

El verdadero autor de ese proyecto de Constitución lo fue el 

insigne jurisconsulto y politico Don Manuel Crescencio Rejón~ cuyo nombre 

Ignacio Uurgoa O Op. Cit. r.ig. 114 
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completo fue: Manuel Crescencio García Rejón y Alca!~ como lo refiere el maestro 

Daniel Moreno.,22 quien nace en 1 799 en Balonchenticul .. Distrito de Cmnpeche que, 

en aquella época pertenecía a Yucatán.z.1 

La obra de este c1ninente jurista yucateco, cristalizada en su 

proyecto de Constitución de 1840 .. ilnplica uno de los más grandes adelantos que en 

materia de Derecho Constitucional ha experilnentado el régimen jurídico mexicano. 

Rejón .. con su innegable visión .. creyó indispensable que en su 

proyecto de Carta Política se incluyeran varios preceptos que instituyeran diversas 

garantías individuales.. consignando por primera vez la libertad de cultos.. y 

reglrunentando los derechos de el aprehendido .. en forma casi idéntica a lo que 

disponen los artículos 16 .. 19 y 20 de nuestra Constitución vigente. 

Pero lo que verdaderamente constituyó un enonne progreso en el 

derecho público mexicano fue el haber creado un medio de control jurisdiccional de 

la constitucionalidad .. al cual su autor llamó AMPARO, siendo esta la primera vez 

en la cual se utiliza el verbo "amparar" para referirse al acto jurisdiccional 

anula.torio de la actividad estatal (lato sensu) contraria a la Constitución .. es por esto 

que a don Manuel Crescencio Rejón se le considera por demás atinadamente como 

el "Padre del Amparo". Cabe señalar que este sistema jurisdiccional de control de la 

" "' 
D•mcl M<Jf'a'lo. -t..fanucl Cr.-;:...'"11<..;o R.,.1m.1'«1~micnh> Pulltiou- lliblinteca del E..tudianle llniv .. ...,.itano t..•.:-,:.,"\-M. 196K 
E.d,uard<> P•llarc.<.. Op. CsL P.6g. 112. 
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constitucionalidad. llmnado por Rejón: "Amparo", fue el prin1ero en su tipo en toda 

América Latina. 

Evidente1nente que a más de un siglo de distancia. podemos 

sei\alar defectos y limitaciones en el ensayo de Rejón~ pero de él se han conservado 

los lineainientos esenciales de nuestro juicio de a.tnparo vigente. como los 

si!,F\.Jientes: que de la defensa de la Constitución se encargue el Poder Judicial; que la 

actividad judicial en defensa o protección de la Constitución sólo puede activarse 

por petición del agraviado; con lo cual el amparo adquiere la característica de ser 

incitado por el panicular agraviado y no por el órgano público, como sucedía en el 

sistema de las Siete Leyes Constitucionales de J 836; que el amparo se limite a 

protege& d aquei que pro1novió ante el poder judicial .. sin que sus resoluciones 

tengan efectos generales .. con la circunstancia ventajosa de que el amparo de Rejón .. 

procedía contra cualquier violación a cualquier precepto constitucional que se 

tradujera en un agravio personal. Así Rejón daba competencia a la Suprema Corte 

de Justicia para conocer de todo juicio de amparo contra actos del gobernador del 

Estado, es decir del poder Ejecutivo; o leyes de Ja Legislatura, es decir del poder 

Legislativo que entrrularan una violación a la Carta Funda1nental.. .>egún se 

desprende del artículo 53 que establecía: 

"C'orresponde a este tribunal reunrdo: l. -

Amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su 
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protección. contra las leyes y decretos de la legislatura que 

sean contrarios a la Con.\·tilución; o contra las providencias 

del Gobernador o Ejecutivo reunido. cuando en ellas se 

hubiese infringido el Código l·-u11dan1en1a/ o las leyes, 

limitándose en ambos ca.\·os a reparar el agravio en la parte 

en que éstas o la Constitución huhiesen sido violadas u 

De la misma manera, Rejón concedía la facultad a los jueces de 

primera instancia, de amparar en el goce de Jos derechos garantizados a los que les 

pidieran su protección contra cualquier funcionario que no perteneciera al orden 

judicial; así co1no a los superiores de dichos jueces por los atentados cometidos por 

éstos contra los ya citados derechos; según se desprende de Jos artículos 63 y 64 

que disponían: 

"Art. 63: ! .. os .Jueces de prin1era instancia 

an1pararán en el goce de los derechos garantizados por el 

artículo anterior a los que los pidan su protección contra 

cualesquiera funcionarios que no correspondan al orden 

judicial, decidiendo breve y .\·umariamente las cuesf/ones que 

se susciten sobre los asuntos indicados." 

"Art. 6-1: De los atentados cometidos por los 

jueces contra los cllados derechos, conocerán sus respectivos 
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superiores con la misn1a preferencia de que .\·e ha hah/ado en 

el artículo precedente. remediando desde luego el nial que se 

les reclame. y enjuiciando inmediatamente al cnnc:11/ador de 

/as 1nencio11ada.'i garantía.\·." 

De lo anterior podemos señalar sin temor a equivocarnos que 

don Manuel Crescencio Rejón. deja aponaciones relevantes que sientan las bases 

del amparo mexicano .. entre las cuales debemos destacar a 1nancra de resu1nen las 

siguientes: 

- Encarga al poder Juclicial la protección de la Constitución. 

- El medio de control será organizado a través de un 

procedimiento juris:diccicna!. 

- Establece el principio de instancia de parte agraviada. 

eliminando Ja excitativa de otros órganos estatales para que opere el amparo. 

- Limita Jos efectos de Ja sentencia de amparo al caso concreto. 

- Utiliza el vocablo "amparar" proveniente de antecedentes 

castellanos y aragoneses .. pero que lo hace renacer para cobrar un arraigo definitivo 

en nuestro sistema. 

Adaptó a nuestra idiosincrasia nacional el sistema 

norteamericano inspirado por Alexis de Tocqueville. 

Sin embargo, no podemos decir que el amparo actual obedezca a 
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la tarea creadora de un individuo aislado sino que rnás bien se debe a antecedentes 

históricos e ideológicos. nacionales e internacionales Jos cuales a través del tiempo 

fueron fbrjando y perfeccionando nuestra institución. 

CONSTITUCIÓN YUCATECA DE 1841. 

El proyecto del 23 de Diciembre de 1840. fue aprobado por el 

Congreso del Estado el 31 de Marzo de 1841 y entró en vigor en el Estado de 

Yucatán el J 6 de Mayo del mismo a11o. siendo este el primer documento 

constitucional que estuvo en vigor en México. que contempló el amparo. aunque sea 

a nivel local. Otro mérito que aporta la Constitución Yucateca según refiere el 

maestro C~dos .4.!"e!!;:..-,c. "es cstaOlc::cer un cataiogo unitario de los derechos del 

goben1ado según el artículo 62 de la referida constitución."2
"' 

Debemos recordar que las ideas centraJes existentes en el 

proyecto de Rejón se adoptaron en la mencionada Constitución Yucateca de J 84 J. 

cuyos artículos 8º. 9° y 62 disponían: 

"Art. 8°.- Los jueces de primera instancia 

ampararán en el goce de los derechos, garantizado.\· por el 

artículo anterior, á los que le.\· pidan su protección contra 
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cualesquiera .funcionarios que no correspondan al orden 

judicial. decidiendo hreve y sun1artamente las cuestiones que 

se ·"•usciten sohre los asuntos indicados. 

Art. 9u __ /Je los atentados cometido.\· por lo 

jueces contra los citados derechos conocerán .\·u.\· re.\ptu.:tivos 

.ntperiores con la niistna pre_ferencia de que se ha hahlaclo en 

el artíc.:ulo precedente; remediando desde luego el nial que .\·e 

les rec/an1e. y enjuiciando inmediatan1e11te al conculatlor ele 

la.\· mencionadas garantías. 

Art. 62.- (~orresponde a éste tribunal reunido 

(C·orte Supre111a ele Justicia): 

/"..- Atnparar en el goce de sus derechos a los 

que le pidan su protección contra las leyes y decreto.\· de la 

Legislatura que sean contrarios al texto literal de la 

Constitución, o contra las providencia.~ del Gobernador, 

cuando en ellas se hubiese infringido el código fundamenta/ en 

los términos expresados; limitándose en a1nbos casos a 

reparar el agravio en la parte en que la Constitución hubiese 

sido violada. 'ª5 

,,-------~ 

lgr>•L,<> llurgo(). <)p. (_"rt_ Pág. 119. 
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LOS PROYECTOS DE CONSTITUCIÓN DE 1842, 

Y EL PROYECTO DE LA MINORÍA. 

Escribe Tena Rarnirez: "Las bases de Tacubaya no resolvían .. 

sino sólo aplazaban para el próximo constituyente. las diferencias que en cuanto a la 

forma de gobierno separaban a los federalistas de los unitarios. Que el movimiento 

triunfante no externaba ningún programa al respecto. denunciábalo la cuarta de 

dichas Bases,. al reconocer que el nuevo congreso quedaba facultado antpliamente 

para constituir a la nación. según le conviniera. 

De acuerdo con tal espíritu. la convocatoria para el Constituyente .. 

publicada el 1 O de Diciembre de 41. fue - amplia y muy liberal -. El resultado de las 

elecciones efectuadas el 10 de Abril de 42. favoreció a los liberales, puros en 

minoría y en su mayor parte moderados .... "26 

El 10 de Junio del 42 se efectuó la sesión de apertura, en la que 

Santa Anna pronunció un discurso. declarándose inconforme con el sistema federal. 

"Yo anuncio con absoluta seguridad que la multiplicación de Estados 

independientes y soberanos, es Ja precursora indefectible de nuestra ruina. •R7 

Como resultado de la anterior convocatoria se integró un 

Congreso Constituyente~ en el que se designó una comisión integrada por siete 

Fcltpc: Tena Ramfno& CJr. C11t.. f'•g. 30'4. 
lb1dcni 
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mie1nbros., cuya encomienda principal consistía en la elaboración de un proyecto de 

Constitución para son1eterlo posteriormente al ConbJTeso. 

La comisión quedó fonnada por Antonio Díaz Guzmán., Joaquín 

Ladrón de Guevara., José Femando Ramírez,. Pedro Ra1nírez. Juan José Espinosa de 

los Monteros., Mariano Otero y Octaviano Muñoz Ledo. Dentro de la Comisión se 

formaron dos gn.ipos., uno de ellos inclinado a la tendencia federalista y., el otro., 

centralista. El grupo íederalista era minoritario, integrado por Espinosa de los 

Monteros, Otero Y Mui\oz Ledo, el sector centralista estuvo conformado por Díaz 

Guzmán., José F. Ramírez, Pedro Ramirez y Ladrón de Gucvara. 

Cada uno de los grupos fonnuló su propio proyecto de 

Constitución, de tal suerte que existieron 2 proyectos. uno de la 1ninoria y otro de la 

mayoría. posterionnente a estos dos proyectos en un esfuerzo concertador todos los 

miembros de la Comisión se pusieron de acuerdo y el 3 de Noviembre de ese afio. 

fonnularon un tercer proyecto de régimen centralista. con el cual el gobierno mostró 

abiertamente su inconformidad. 

Por supuesto que., atendiendo a los fines de nuestro recorrido 

histórico., tiene mayor relevancia el proyecto minoritario que representa una 

evolución en el runparo., sobre todo por lo que hace a su inclusión en el ámbito 

federal. 

Este proyecto de la minoría fue producto principalmente de la 
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tnano de Mariano Otero. Este proyecto de la minoría era de carácter eminentemente 

liberal. al grado de que señalaron que los derechos del individuo debían ser el objeto 

principal de la protección de todas las instituciones constitucionales, creando un 

medio de control de régimen constitucional de carácter político y jurisdiccional, que 

distaba mucho de emular el realizado por Rejón. 

Este proyecto de Otero daba competencia a la Suprema Corte 

para conocer de los reclamos de particulares contra actos del poder ejecutivo y 

legislativo de los Estados, violatorios de las garantías individuales. De lo anterior 

podemos seilalar que el proyecto de mariano Otero, es inferior, desde el punto de 

vista de la protección jurídica que otorga, toda vez que en este caso las autoridades 

responsables sólo podían ser el ejecutivo y el legislativo locales. excluyendo del 

control jurisdiccional al poder judicial local y a los tres poderes federales. a 

diferencia del proyecto de Rejón que lo hacía extensivo a toda autoridad e 

infracción constitucional. 

Sin embargo> lo más destacable> consistió en que Otero fue el 

creador de la fórmula jurídica que contiene los efectos de la sentencia recaída en un 

juicio de amparo> fórmula que se incluyó en la Constitución de 57 y se conserva en 

la vigente. que dice: 

"La sentencia será sien1pre tal, que sólo se 

ocupe de individuos particulares, lln1itándos·e a an1pararlos y 
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protegerlos en el ca.\·o especial sobre el c¡ue verL\·e la queja, sin 

hacer declaración xeneral re.\pecto de la ley o acto que la 

motivare,. (Fracción 11 del artículo 107 co11.\·t1tuciona/) 

En catnbio, el proyecto elaborado por la rnayoria, consibrrla un 

medio de preservación constitucional. dentro del cual se atribuía al Senado la 

facultad de declarar nulos los actos del Poder Ejecutivo que f'uesen contrarios a la 

Constitución General. a los particulares de los Departamentos o a las leyes 

generales. teniendo dichas declaraciones efectos generales. 

BASES ORGÁNICAS DEL 12 DE JUNIO DE 1843. 

El proyecto constitucional que surgió como resultado de la 

transacción celebrada por los 1=,'TUpos mayoritario y rninoritario de la comisión del 

Congreso Extraordinario Constituyente del 42. no JJegó a convertirse en 

Constitución, ya que por decreto de 19 de Diciembre de 1842 expedido por Santa 

Anna,. se declaró disuelto,. nombrándose en su sustitución a una Junta de Notables. 

El 23 de Diciembre de 1942, el presidente de la República 

Nicolás Bravo hizo Ja designación de Jos ochenta notables. que debían elaborar las 

bases constitucionales. según lo propuesto por el último movimiento triunfante. El 8 

de Abril de 1843 eJ proyecto comenzó a ser djscutido y sus artículos fueron 
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aprobados casi siempre por unanimidad. 

Las Bases de organización política de la República Mexicana 

fi.1eron sancionadas por Santa Anna (quien ya había reasumido la presidencia) el 12 

de Junio de 1843 y publicadas el 14 del mismo mes y año. Estas bases fueron de 

franca tendencia centralista .. inclinación que se pretendió atenuar por sus autores in 

lograrse. 

En este ordenamiento legal no existe 1nedio alguno para la 

protección de los derechos de los habitantes de la República, a pesar de ser una 

Constitución centralista., elitnina al Supre1no Poder Conservador .. existente en la 

Constitución de 1836. pero no crea ningún otro medio que proteja la Constitución. 

Aunque cabe se11alar que, en la fracción XVII del artículo 66, se 

concedió al Congreso la facultad de anular los decretos expedidos por las 

Asambleas Departamentales que fueran contrarios a la Constitución o a las leyes. 

ACTA DE REFORMAS DE 1847. 

El 18 de Mayo de 1847 se promulgó el Acta de reformas que 

vino a restaurar la vigencia de la Constitución Federal de 1824. "Su expedición tuvo 

corno origen el "Plan de la Ciudadela" de 4 de agosto de 1846, en el que se 
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desconoció el régimen central dentro del que se había juridica1nente organizado al 

pais desde 1836. " 28 

Podemos señalar que esta Acta de Refonnas de 1847 contiene 

un antecedente legislativo en materia de control constitucional. contiene la 1nagistral 

fónnula Otero sobre el control constitucional por vía de acción. 

El 6 de diciembre de 1846 inició sus sesiones el Congreso. que 

simultáneamente estaba revestido de facultades constituyentes y ordinarias. Dentro 

de la comisión se dividieron opiniones. en él dominaban los moderados. entre los 

cuales destacaban Mui\oz Ledo. Espinosa de los Monteros. Manuel Crcscencio 

Rejón. Mariano Otero etcétera. Esta comisión. con la abstención de Espinosa de los 

Monteros. suscribió un dictarncn en el que propuso la restauración de la 

Constitución de 1824 sin modificación alguna. Mariano Otero no estuvo de acuerdo 

con la iniciativa de la mayoria. en el sentido de que se restaurara la Constitución de 

1824 sin reforma alguna. por lo que emitió un voto particular en el que abogó que se 

hicieran las reformas que propuso a la Constitución de 24. 

El voto particular de Mariano Otero contenía un proyecto de 

disposiciones que después se convirtieron en los artículos del 22 al 25 del Acta de 

Reformas. El mencionado voto particular fue jurado el 21 de abril de 1847. 

lgn•cioDwi;o. O. Up. Cit.. PAg. 121. 
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Finalmente. en el tncs de 1nayo de 1847 se protnulgó el Acta de 

Reíormas. que ponía en vigor la Constitución de 1824, pero con las modificaciones 

realizadas por Otero; quien lo¡,..-6 que la Asamblea aprobara dentro del articulo 25 

de dicha Acta, la institución del Amparo y que se otorgara cornpetencia a los 

Tribunales de la Federación para proteger a los habitantes de la República en el 

ejercicio y conservación de los derechos que les concedía esa Constitución, y por 

ataques de los poderes legislativo y ejecutivo, tanto de la Federación corno de los 

Estados .. elaborando un principio que desde entonces conocemos como "La íónnula 

Otero" .. a1 manifestar que al otorgarse la protección federal. está debía sólo recaer al 

caso concreto sin hacer ninguna declaración del acto o ley que lo hubiere 1notivado. 

Para una tncjor comprensión analizaremos la idea intehrral de 

Otero, plasmada en los artículos 22 al 25 de la citada acta de reformas: 

"Ar/. 22.- Toda ley de los h-.\·tados que ataque 

la Conslltución o las leyes generales. será declarada nula por 

el Congreso; pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en 

la Cámara de Senadores. 

Art. 23.- Si dentro de un mes de publicada una 

ley del Congreso general fi'cra rec/an1ada como 

anticonstitucional, ó por el Presidente, de acuerdo con su 

Ministerio, ó por die= diputados, ó seis senadores. ó tres 
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l .. egi .... ·/aturas. la Supre1na Corte. ante la que se hará el 

recla1no. some1erá la ley al examen de las Legi.\·/aturas las 

que dentro de tres tneses y precisamente en un nlisn10 dfa 

darán su voto. 

/Jos declaraciones .\·e re11111irá11 a la Suprenza 

c:orte. y esta publicará el resultado, quedando anulada la ley, 

..... ¡ a .... ·í resolviere la mayor/a de /a!·• /Jegis/aturas. 

Arl. 2-1.- l!·n el caso de lo.\· dos artículo.\' 

anteriores, el <:~ons,:re.•.-o ~enero/ y la.\· l .. egislaturas a .\·u ve=. se 

contraerán a decidir rínica111ente si fa ley de cuya 1nva/ide= se 

trate es ó no ant1con.\·tituc.:ionc1/; y en toda declaración 

afirmativa .\·e 111 .... ·ertarán la letra de la ley anulada y el texto de 

la Constitución á ley general a que .\·e oponga. 

Arl. 25.- Los Tribunales de la F~ederación 

ampararán a cualquiera habitante de la Repúh/ica en el 

ejercicio y conservación de los derechos que le conct!dan esta 

Constitución y la.\· leyes co11stituc1onalcs, contra todo ataque 

de los Pode re.\· Legislativo y l:.jecut1vo, ya de la Federación, ya 

de los Estados; limitándose dichos tribuna/es a in1part1r su 

protección en el caso particular sobre c¡ue verse el proceso, 
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.\·in hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó de 

acto que le> n1otivare." :.?9 

DeJ análisis de los artículos anteriores pode1nos afinnar que a 

pesar de que Rejón fonnó parte del citado congreso, su influencia no fue lo 

suficientemente fuerte por desgracia. según nuestro parecer .. ya que en el artículo 25 

del Acta, se excluye al poder judicial co1no una de las autoridades que pueda 

infiingir la Constitución; por otra parte pode1nos mencionar que 1nuy a pesar de su 

famosa "fónnula'\ Otero reconoce la necesidad de declarar nula una ley con efectos 

generales.. cuando esta sea declarada anticonstitucional según se desprende del 

articulo 23. que se refiere a la posibilidad de que la Suprema Corte a petición del 

Presidente., de un .b'TUPO de n1iembros del Congreso o de 3 Legislaturas, declare la 

invalidez de una ley contraria a la Constitución. 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE: 

JOSÉ URBANO FONSECA. 

Del Acta de Reformas de 1847. se desprende la clara necesidad 

de crear una ley que reglamente el proceso de amparo contenido en el articulo 25 de 

la misma. Algunos tratadistas consideran que el primer proyecto que se creó con el 

Felipe T.,..• Ramlrcr. Op. Cit. l'ág.s.. 474 ,- 47:5. 
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fin de reglarnentar el juicio de atnparo fue el de Fonseca de 1852 pero .. rcahncntc 

este fue el segundo dado que. corno apunta el Maestro Santiago Oi\ate. "el prin1er 

proyecto que se formuló fue elaborado por Vicente Romero. que se leyó en la sesión 

de la Cámara de Diputados el 3 de Febrero de 1849."30 

Este proyecto de legislación de arnparo se produjo en el 111es de 

febrero de 1852., la iniciativa fue enviada con el nombre de "Ley orgánica del 

articulo 25 de la Acta de Refonnas". lamentablemente dicho proyecto no se llegó a 

cristalizar en la primera legislación ordinaria de arnparo .. ya que. el gobien10 del 

general Arista concluyó al ser sustituido por la última dictadura del general Santa 

Anna. 

Dicho proyecto tenia como número de referencia el 7. ya que. se 

proponían adetnás de esta iniciativa. algunas otras; el autor hace algunas reflexiones 

acerca del artículo 25 del Acta de Refonnas. que en parte nos pcnnitiremos 

transcribir: 

Hl articulo 25 del Acta de Re.fi>nnas 

concede a los Tribunales de la Federación el ejercicio de una 

autoridad conservadora que nzantenga dentro de la órhila del 

respeto y obediencia debido a la Constitución y Leyes 

Generales a las autoridades que, no reconociendo superior 
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sobre la tierra, e ... tán sin embargo exp11estas por s11 

organización a desviarse en alguna~\· ocasiones de lo títi/ y lo 

justo. Los Gobiernos y las legislaturas ele los Estados y azín 

tanzbién el legislativo y ejec11tivo de la Unión, sin embargo de 

las garantías que se han procurado to1nar por la:...- leyes en los 

medios adoptado.\· para su elección, pueden a veces hallarse 

pose/dos del e.\pÍrilu de alguna facción dominante o tanzbién 

animados de intereses parciales que no ."le hayan en 

consonancia con las Karantías que la c·on.'Olitución sanciona. o 

con los principios que el e~\pÍritu de la misma constitución 

establece. 

En sen1ejantes casos, por ren1oto.\· que 

parezcan, los habitantes de la República quedarían sujetos a 

las den1asías de la autoridad y darían lugar a que la misma 

Constitución perdiera su resorte con la repetición de los 

abusos y la dilatación de la esfera de obrar a que todas las 

autoridades irresponsables son tan propensas. El artículo 

expresado del Acta de Reformas provee a éste de remedio y da 

a nuestro pacto federal la mayor estabilidad y firme=a. 

Inspirando a los Tribunales de la Federación de ese espíritu 
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de unión y de ohecliencia a la autoridacl de las leyes. ¿os 

Tribunales de la Nación y e.\pecialn1e11te la .. \ ... upren1a (~orle de 

Justicia ofrecen. por su n1isma organización, por las 

cualidades persona/e.\· requeridas para poder pertenecer a 

e.'\·te cuerpo. y por la re.\ponsahi/ulad con que ohra, la.-. 

mayores .~eguridades de que se conservará fiel el deprJsito que 

.... -e le encomiende de la C~on.ditución y de su oh.\·ervanc:ia ..... "-" 1 

Dicha reglamentación vafe la pena mencionarla no sólo porque 

-se dice- f"ue la primera~ sino sobre todo y en nuestro caso particular~ por la 

importancia que reviste por cuanto se refiere al amparo contra leyes. Dicha 

reglamentación a la letra dice: 

'"Artículo /".-/.:./Recurso de An1paro de que .\·e 

habla en el artículo 25 del Acta de Reformas de la 

Constitución Federal, puede ser intentado en todo caso por los 

interesados mi.\·1nos, por el padre en favor de sus hijos no 

emancipados y por el marido en favor de la milj"er. 

Artículo 2°.- .._\ .. i estas personas estuvieran en 

imposibilidad ftsica de inJerponer/o podrán usar de él 

gradualn1ente, la n1ujer en favor del marido, el padre en favor 

.lwC 1'.l.. (.n.uno. TnLt.du de los D<:rcJwe.dcl Hnmbn:. Ed. Jmrn:nt.a dc:I Con...-rc10. l"F.Jic."'1. ?l.f~lli<>O IX76. J'"w; 264-266. 
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de cualquiera de sli.\" hijos. el hijo por el padre y los demás 

parientes dentro del cuarto grado de parenle.~co. 

Artículo 3°.- El recurso tiene en todo caso en 

que por el poder legislativo de la {lnián, por el Presidente de 

la República. por la Legi.vlatura de cualquier /~.\·todo o por su 

poder e.Jecutivo. fi,1eron vio/ado.s· algunos de lo.\· derechos que 

otorgan o garanti=an a los habitantes de la República la 

Constitución l•C!dera/, el Acta de l?.eformas y las leyes 

genera/e.•·• de la F·Cderación. 

Articulo -1°.- Si la violación fuera cometida por 

el l'oder / .. egislattvo de la Unión o por el Presidente de la 

República. el l?ecurso debe interponerse y seg·uirse ante la 

Suprema Corte de Justicia en Tribunal en Pleno. Mas si 

procediere de la Legislatura o poder eJecutivo de al¡.,rzín 

Estado, se interpondrá y substanciará el recurso a la Primera 

Sala de la misma Corle, asistiendo a ella, a más de sus 

miembros natos, los dos ministros que hagan de Presidente de 

la Segunda y Tercera Sala. 

Artículo 5°.- Cuando la violación procediere 

del Poder Legislativo o Ejecutivo de un Estado, s1 el 
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inleresado no pudiese por ra=ón de la distancia ocurrir dese/e 

luego a la C:orte de Justicia, lo hará al Trihunal de C:irc.:uiln 

respectivo, quien le otorgará mon1e11táneame111e el An1paro _.,.¡ 

hallare fundado el ocurso y ren1ilirá por el primer correo su 

situación a la (_:orle para que re.••uelva definilivamente. 

Artículo 6ª.- Toda .\·oficitud de Amparo debe 

presentarse de cuan/os documentos tenga el interesado 

re/olivos a la violación de c¡ue se que.10. 

Artículo 7ª.- La (~orte. recihicla la .•.-olicilud, 

pasará copia de ella dentro de tre.\· días precisos al (ioh1er110 

Supremo . .... -; e/ acta contra el que se i11/erpone procedtese de él 

o de las c:án1aras de la CJnión; y por el prin1er correo, cn 

pliego certificado al gobernador del l!..:•.-tado re.r,;pectivo. si 

procediese de la legislatura o Gobierno de algún Estado. 

Artículo 8°.- Dentro df.! los ocho días 

siguientes. el Gobierno puede remitir a la Suprema Cºorte de 

Justicia las instrucciones. informes y docu111entos que crea 

conducentes para ilustrar el ju1c10. Puede tan1bién nombrar 

personas que inforn1en a la vista sobre el negocio. Los 

(Jobernadores de los J::stados deberán remitir las 
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indicaciones. i11stn.1ccio11es. inft;,rmes o docunu~ntos por el 

primer correo. después de los ocho días y en p/íego 

certificado. 

Artículo 9~- Vencidos e.wos térn1inos. el 

Tribuna/ pasará inmediatame111e los Autos al fiscal para que 

dentro de cinco días precisos pida lo que estime de .Justicia. 

Artículo JO.- Evacuada la respuesta fiscal se 

se1la/ará día para la vis/a que .-.erá dentro de los nueve 

siguientes días. El autor del recur.\·o, y en su caso la persona 

nombrada para inforn1ar por el Clobierno re~peclivo, puede 

entretanto del expediente en la Secretaría, sin extraerlo de ahí 

por ningún motivo. 

Artículo //.- Visto el negocio, el Tribunal 

pronunciará fallo definitivo dentro de ocho días fatales. En él 

~\·e limitará a impartir o negar la protección pedida en el caso 

particular en que verse el recurso, absteniéndose de hacer 

declaración alguna sobre la ley o providencia que lo hubiere 

motivado. 

Artículo 12.- El efecto de la protección 

in1partida es que la ley. decreto o 111ed1da contra que se ha 
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interpuesto el Recurso, se ten¡:a co1110 no existente re.\pecto de 

la persona en cuyo favor haya pronunciado el Tri huna/. 

Artículo 13.-1.Je los fallo.\· de é.\·fe 110 se admite 

Recurso. El ir contra e/los c... causa e.wrecha de 

responsabilidad para toda.,· las autoridades y funcionarios de 

la Repúhlica. 

Artículo 1-1.- A lo.\· Ministros de la C:orte de 

.Ju.\·ticia que entendieren de e.,·tos recursos, puecle exigir.,·e la 

responsabilidad y son1eter . .,,·e ajuic.:1os por sus.rallos pero hasla 

pasados cuatro a11os de.\p1u!s de la fecha de ésto.\·. si versaren 

sohrc acto.fii de los podere.<·• /eg1slat1vo o ejcc11/1vo de la llnión, 

y dos 0110 • .; si recayeren sohre actos de la legislatura o 

gobierno de al.J:.,.~n /:,""..,·todo. 

Artículo 15.- {/na ley e.\pecia/ arreglará los 

términos en que se dehe 1n1partir esta protecc1ón en los 

negocios contenciosos ad1nini.stralivos. " 12 

El proyecto de Urbano Fonseca9 establece la procedencia del 

Amparo sólo contra leyes y actos del ejecutivo. tanto federales corno locales; a este 

control constitucional no se sujeta el poder judicial; cosa con la que coincide en 
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relación con el Acta de Refonnas de 1847; por lo que respecta al alcance de la 

protección jurídica del Amparo .. podemos decir que ésta se ve ya influenciada por la 

famosa fórmula "Otero" ya que sólo se limita a proteger al individuo que ocurrió a 

pedir la protección federal. sin hacer declaración general del hecho o acto que 

motivo la queja. 

CONSTITUCIÓN DE 1857. 

La Constitución de 1857, emanada del Plan de Ayutla, 

constituyó la bandera política del partido liberal, dicha constitución implanta el 

liberalismo y el individualismo,, como rc&TÍmenes conductores de las relaciones entre 

Estado e Individuo. Aunque cabe scJ1alar,, a 1nancra de explicación,, que más que 

regímenes o formas de gobierno u organización político-gubernamental,, el 

liberalismo y el individualismo son una fonna de conducta,. la cual debe asumir el 

Estado en sus múltiples relaciones con los gobernados. 

De confonnidad con el Plan de Ayutla. ratificado en este punto 

por el de Acapulco. Don Juan Álvarez expidió la convocatoria de un Congreso 

Constitucional el 16 de Octubre de 1855. Este Con¡,-rcso debia reunirse en Dolores 

Hidalgo el 14 de febrero de 1856 y contarla con un plazo de un año para cumplir 
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los mexicanos; posterionnente la convocatoria fue 1nodificada por Decreto del 

Presidente sustituto Ignacio Comonfort por lo que a la sede del Congreso se refería,. 

éste se reunió en la ciudad de México el 17 de febrero de 1856 y al día siguiente 

llevó a cabo la apertura de sus sesiones. 

La Constitución de 1857,. dejaba ver desde su primer artículo las 

posturas que debeóa asumir el Estado en sus relaciones con los goben1ados~ así el 

articulo 1 ° dice a la letra: 

Art. J.- "El pueblo 111exic<1110 reconoce, que /o_\· 

derechos del homhrc son Ja hase y el ohjeto ele las 

instituciones sociales. Hn consecuencia declara, que todas las 

leyes y todas las a11tor1elaclcs del país, deben re.\petar y 

-\·ostcner las garantías c¡ue otorga la presente c~onstitución.,, JJ 

Como se desprende de la lectura del articulo anteriormente 

transcrito,. podemos decir que nuestra Carta MabYfla de 1857 consideró,. con base en 

la teoría Individualista. que los derechos del hombre no sólo son objeto de las 

instituciones jurídicas~ sino su base. 

Además~ dicha Constitución,. aparte del individualismo,. como lo 

hemos dicho antes, adopta al liberalismo como régitnen de las relaciones entre el 

Estado y los gobernados. SC!,'Ún se desprende de la segunda parte del articulo 

Felipe Ten• Ranúrcz. Op. Crt. r.4g.. 607. 
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primero, el cual menciona que toda autoridad debe respetar y sostener las garantías 

individuales, constituyéndose así el Estado en lo que se conoce corno un Estado 

"vigilante" y no uno "intervencionista'\ lo que se evoca en la teoria francesa con la 

frase: "Laisser faire. /ai.\'Ser pa.\·ser". 

Pode1nos destacar también que en Ja Constitución de 1857 no 

aparece el sistema de control por órgano político que se estableció en el Acta de 

Reformas del 47 que lo combinaba con el jurisdiccional, además contrariamente a lo 

que solfa suceder en la mayoría de los ordcnantientos jurídicos mexicanos 

anterio['es, las garantías individuales no sólo formaron parte de una simple y llana 

declaración; sino que en esta Constitución se instituyó el juicio de Amparo, 

reglantentado por las distintas leyes orgánicas que, durante su vigencia. se fueron 

expidiendo. 

En cuanto a la intc&TJ"ación de la Comisión de la Constitución de 

1857, numéricamente podemos señalar que prevalecieron los liberales puros. de ahí 

mucha de su ideología; a Ponciano Arriaga se le atribuye el gran mérito de haber 

sido el principal redactor del proyecto de Constitución. Después de algunas 

modificaciones hechas al proyecto iillcial. dentro de las cuales destaca la realizada 

por León Guzmán; el cual suprimió el artículo 102 del proyecto realizado por 

Aniaga~ que eliminó la intervención de un jurado popular integrado por vecinos del 

distrito al cual pcnencciera la parte actora o promovente del Amparo y que 
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resultaba ser un serio inconveniente pues la intervención de particulares no doctos 

en la materia la hubiere desvirtuado. 

De esta rnancra la Constitución fue jurada el 5 de febrero de 

1857 y promulgada el 1 1 de marzo del mismo año. 

En ella nuestro a1nparo se consa!::,'TÓ en los articulo 101 y 102 

cuyo texto definitivo es el siguiente: 

•'Art. JO/.- !~os tribunales de la federación 

re.-.;o/verán toda controversia que se suscite: 

/.- J)or leye.\· d actos de cualquiera autoridad 

que violen las garantías individua/es. 

//.- Por leyes ó actos de la autoridad federal 

que vulneren o restrrnjan la soberanía de los l!0stados. 

///.- Por leyes ó actos de la.\' autoridade.<.; de 

estos, que invadan la esfera de la autoridadfederal. 

Art. 102.- Todos los _juicios de que habla el 

artículo anterior se seguirán, a petición de parte agrawada, 

por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que 

determinará una ley. La sentencia será .r.oiempre tal, que sólo 

se ocupe de individuos particulares, limitándose a protejer/os 

y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, 
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sin hacer ninguna declaración general respecto dc la ley ó 

acto que la 111otivare." 34 

Sobre esta Constitución podemos resaltar que .. no se limita a 

runparar a los gobernados contra actos del Legislativo y el Ejecutivo .. sino que se 

extiende a los actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales. 

Entre otras características podemos señalar que se reitera la 

formula de relatividad de las sentencias de amparo; se establece de la misma manera 

el amparo como medio de control de las cotnpetencias entre autoridades federales y 

locales; de la misma manera conserva el principio de que todo amparo debe ser 

promovido a instancia de parte agraviada. 

CONSTITUCIÓN DE 1917. 

En septiembre de 1916,. Venustiano Carranza convocó a un 

Congreso Constituyente que se instaló en la Ciudad de Querétaro el 21 de 

noviembre del mismo año., promulgando nuestra actual Constitución el 5 de febrero 

de 1917. 

Llegamos a nuestra Constitución vigente, la cual se separa de la 

doctrina individualista~ a diferencia de la anterior. no considera a los derechos del 
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hotnbre co1no Ja única base y objeto de las instituciones sociales~ sino que los 

considera con10 un conjunto de garantías que el mis1no Estado crea y concede a los 

habitantes de su territorio, así los derechos del hornbrc dejan de ser elementos 

"superestatales'\ para pasar a ser una concesión jurídica que otorga el Estado. 

La Constitución de 19 J 7 conserva en la rnateria de amparo el 

mismo siste1na que la Carta Magna de 1857. Dicho sistema se ha consagrado en los 

artículos 103. -que es casi idéntico al 101 de 1857-; y en el 107, -que aún con varias 

refonnas de procedimiento, es 1nuy se1nejante en cuanto a su esencia, al 102 de la 

Constitución de 1857-. Así~ nuestro actual Código Fundamental consagra el Juicio 

de Amparo en sus articulo 103 y 107, que a la letra dicen: 

"Art. 103.- Los tribunales de la l·ederac.:ión 

resolverán toda controversia que se suscite: 

/.- Por leyes o actos de la autoridad que v¡o/e 

las garantías individuales; 

JI. - Por leyes o actos de la autoridad federal 

que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la 

eLifera de competencia del Distrito Federal, y 

fil.- Por leyes o actos de las autoridades de los 

Estados o del [:>is/rito Federal q11e fn\'adan la e.efera de 

competencia de la autoridadfederal. 
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Arl. 107.- Toda.t; las controver.oHas de que habla 

el Ar1íc11/o 103 se sujetarán a los procedimientos y fiJrtnas del 

orden jurídico que determine la ley. de acuerdo a las bases 

siguientes: 

/.- f.!."/ juicio de an1paro se .'fiegz,tirá .vienzpre a 

instancia de parte agraviada; 

JI.- La .ventencia .\·erá sien1pre tal. que sólo se 

<Jcupe de individuos particulares. lin1ilándose a ampararlos y 

protegerlo.!.· en el caso e.\pecia/ sobre el que verse la queja. sin 

hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la 

mo/ivare. 

/:.:11 el JUtcio de amparo deberá .\·uplirse la 

deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga Ja ley 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Conslllución. 

Cuando se reclan1en actos que tengan o 

puedan tener con10 consecuencia privar de la propiedad o de 

la posesión y di~fnlle de sus tierras. aguas, pastos y montes a 

/os ejidos o a /os núcleos de poh/ación que de hecho o por 

derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o 

comuneros, deberán recabarse de r?ftc10 todas aquellas 
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prueha.\· que puedan beneficiar a las entidacle.\· o itu/ivid11os 

n1encio11ados y acordarse las diligencias c¡ue se csti111en 

necesarias para precisar sus derechos agrarios. así corno la 

naturaleza y efectos de los acto.\· reclamados. 

/in los juicios a que se r'4_ficrc el párrafb 

anterior no procederán, en perjuicio de los n1lcleo.•.¡ ejidales o 

co111unales, o de los ejidatarios o comuneros, el 

.\·ohrese1n1ie11to por inactividad proce.\·al ni la c.:aducidad de la 

instancia, pero uno y otra si podrán decretarse en .•.;u 

beneficio. (~uando se reclamen actos que afecten los derecho.\· 

colectivos del 111lcle.o tampoco proc.:ederán el desistimiento ni 

el co11se11ti1111enlo expreso de los propios actos, salvo que el 

primero sea acordado por la Asan1blea General o el .\·e~riu1clo 

emane de ésta. 

111.- Cuando se reclamen actos de tribunales 

judiciales, administrativos o del trabajo. el amparo sólo 

procederá en los casos siguientes: 

a) Contra sentencias definitivas o laudos y 

resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales 

no procederá ningún recur.¡;o ordinario por el que puedan ser 
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modificados o refonnados, ya sea que la violación se con1eta 

en ellos o que. con1etida durante el procedimiento, afecte a las 

defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo: 

.... ·ien1pre que en n1ateria civil haya sido impugnada la violación 

en el curso del procedimiento n1ediante el recurso ordinario 

establecido por la ley e invocada con10 agravio en la .\·e¡...:runda 

instancia, si se cometió en la prin1era. Estos requisitos no 

serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en 

controversias sobre accio1U!s del estado civil o que afecten al 

orden y a la estabilidad de la familia. 

b) Contra actos enjuicio cuya ejecución sea de 

imposible reparación, fuera del juicio o de.\pués de concluido, 

una vez agotados lo .... · recursos que en su caso procedan, y 

c) Contra actos que afecten a personas 

extraiias a/juicio; 

IV.- En materia adminis·trativa el amparo 

procede, además, contra resoluciones que causen agravio no 

reparable mediante algún recurso. juicio o medio de defensa 

legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los 

establezca exija, para otorgar la suspensión del acto 
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rec/arnado, mayare . .,; requisitos que lo.\' que la ley 

reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición 

para decretar esa suspensión; 

V.- 1:.·1 an1paro co11lra sente11cu1s deJilufll'a.\· o 

laudos y reso/ucione:1; que pongan fin al Juicio, .\·ea que la 

violación se con1eta durante el proced1111iento o en la sentencia 

1nisma, .'i'e promoverá an/e el 7'rihunal C~o/egiado de ( ."irc:uito 

que corresponda, coef<1r1ne a la dislrihución ele con1pele11c..·ia.\· 

que establezca la Ley C.Jrgánica del J>ocJer .ludu.:ia/ ele la 

J·Cderac:ión en los ca.\·o.\· siguientes: 

a) Hn materia penal. contra reso/ucu111es 

definitivas dictadas por lo.\· tribunales judic1a/es, sean éstos 

federales. del orden comz~n o n1i/i/ares. 

h) En materia administrativa, cuando se 

reclamen por particulares sentencia_\. d~fini/lvas y 

resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por trihunales 

adn1inistralivos o judiciales, no reparables por algún recur.\·o, 

juicio o medio ordinario de defensa legal. 

e) En materia crvil, cuando se reclamen 

sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o 
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en juicio n1ercanti/es. sea ji:!dera/ o local la autoridad que 

die/e e/fallo. o en.Juicios del orden común. 

hi1 /os juicios civiles del orden federal las 

sentencias podrán ser reclamada.\· en a111paro por cualquiera 

de las partes, incluso por la l·Cderación, en defen.\·a de sus 

intere.\·es palrin1oniales, y 

d) hn materia /ahora/, cuando .\'e rec:la"ten 

laudos dictados por las Junta.\· Loca/e.\· o la F'edera/ de 

C-:onciliación y Arbitraje. o por el Tribunal !7edera/ de 

Conciliación y Arbitra.Je de /o.'i Trabajadores al Servicio del 

Estado. 

La Suprema C'orte de .Ju.\·ticia de oficio o a 

petición fi1ndada del correspond1e11te Tribunal C'o/egiado ele 

Circuito, o del J'rocurador Generul de la J?epúh/ica, podrá 

conocer de los antparos directos que por su interés y 

trascendencia así lo ameriten. 

Vl. - En los casos a que se refiere la fracción 

anterior, la Ley l?.eglamentaria de loa artículos 103 y 107 de 

esta Constitución se1lalará el trá111ite y los ténninos a que 

deberán someterse los Tribunales Co/eg1ados de Circuito y, en 
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su caso, la .. \ .. 11pren1a C"orte de Justicia, para dictar .'\'//.\" 

re.~pectivas resolucione.'\·; 

VII.- 1~:1 aTnparo contra ac.:tos enjuicio . .filera ele 

juicio o después de concluido, o que afecten a personas 

extra/las al .Juicio. contra leyes o contra actos de autoridad 

adn1ini . .¡/rativa. se interpondrá ante el .1uez de IJistrito hajo 

cuya juri.\·dicción .\·e encuentre el lugar en que el acto 

reclan1ado se ejecute o trate de ejecutarse. y su tran1itaciá11 se 

linlitará al ü~íorn1e de la autoridad. a una audiencia para la 

que .\·e citará en el n1f.\·1no auto en que se tnande pedir el 

infiJrnu~ y ,\·e recihirán las prueba . ..,. que las partes interesadas 

ofrezcan y oirdn lo.\· alegatos. pro11u11ciándo.w.! en la n1is111a 

audiencia la sentencia; 

VIII.- Contra la.\' sentencias que pronuncien en 

amparo los Jueces de IJistrl/o o los Tribunales llnitarios de 

Circuito procede revisión. /Je ella conocerá la Supren1a c:orte 

de Justicia: 

a) Cuando habiéndose in1pu¡.,,'71ado en la 

den1anda de amparo. por esli111arlos directan1enle vio/a/arios 

de esta Conslitució11, leyes fec/erales o locales. tratados 
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internacionale.\·, reglan1ento.\· expedido.s por el Presidente de la 

l?.epúhlica de acuerdo con la fracción /del articulo 89 de e.'fta 

Constitución y reglamentos de leyes /ocales expedidos por los 

gobernadores de los Estados. o por el Jefe del /.Ji.Wrilo 

subsista en el recurso el problen1a de 

constitucionalidad; 

hj (."uando se trate de los casos comprendidos 

en /asfracciones JI y fil del artículo 103 de es/a C."onst1tución. 

/,,a Suprema c:orte de Justicia. de <!licio o a 

pelici<Ín de parte fi1ndada del corre~pondiente trihunal 

c:olegiado de C~ircuito. o del Procurador General de la 

l?.epúhlica. podrá conocer de lo.\· a111paros en revi.\'ión, que por 

su interés y trascendencia asl lo an1erile11. 

1:.n los casas no previstos en los párrafos 

anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales 

Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso 

alguno; 

IX - Las resoluciones que en n1ateria de 

amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de 

Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan 
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.. \·ohre la inconsl1tucio11alidad de una ley o e.o;tablezc:an la 

interpretación directa de U/1 precepto de la c·on~·fituCión, caso 

en que .. \·erán recurribles ante la .. \ .. uprcma C.~orte de Ju.\·tic:ia. 

lin1itándose la 111ateria ele/ recur.\·o e.xc:lusivamenle a la 

decisión de la.o,; cuestiones propian1ente consliluciona/es; 

X - / ... o.'t: acto.\· reclan1ado.\· podrán .\·er ohjeto de 

suspensión en los ca.'>os y mediante la.\· condicione.\' y 

garantías que deternline la ley, para lo cual .\·e tonJará en 

cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad ele 

reparacián de los da11os y pery'uu: ... ·ios que pueda .H!frir el 

agraviado con .\·u ejecución, lo.\· que la su5pensián origine a 

terceros pel'judicados y el interés púhlic.:o. 

/..)icho su~\pensión deherá otorgarse respec..·to 

de las .sentencias definitivas en n1ateria penal al c:on1unicarse 

la interposición del an1paro, y en ntatena civtl, 1nediante 

fianza que dé el queJos·o para responder de los dai'tos y 

pery"uicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin 

efecto si la otra parte da conlrafian::a para asegurar la 

reposición de las cosas al estado que }...'11ardaha11 si .ve 

concediese el an1para, y a pagar /os da11os y peryúicins 
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consiguientes; 

XI.- La suspensión se pedirá ante la autoridad 

re.\ponsable cuando se trate de amparos directos promrH•idos 

ante los Tribuna/es C~olegiados de C~ircuito y la propia 

autoridad re~ponsahle decidirá al respecto. En todo caso, el 

aJ.!raviado deberá presentar la denzanda de amparo ante la 

propia autoridad responsable, aco1npatla11do copias de la 

den1anda para las dcnzás partes en el juicio, incluyendo al 

Ministerio Público y una para el expediente. En /os denui .... · 

caso.\·, conocerán y resolverán sobre la suspensidn los 

Juzgados de Distrito o los Tribuna/es (/111tarios de C"ircuito; 

)(//.- /..a v10/ac1ó11 de la.\· ¡..:arantía.\· de /ns 

artículos 16, en nzatcria penal, 19 y 20 se reclamará ante el 

superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de [)1.\·frilo 

o Tribunal l/nitario de Circuito que corresponda, pudiéndose 

recurrir, en uno y otro caso, la.-.· resoluciones que se 

pronuncien. en los términos prescritos por la fracción VIII. 

Si el Jue= de Dr.Writo o el Tnhunal (ftutano de 

Circuito no residieren en el n1isn10 lugar en que reside la 

autoridad responsable, la ley determinará el jue= o tri huna/ 
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ante el que .••e ha de presentar el escrito de amparo. el que 

podrá suspender provisionalmente el acto reclamado. en /O.\' 

casos y términos que la mi.nna ley eslahle::ca; 

XII/.- c:uando los Trihunales Colegiados de 

(~ircuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de 

amparo de su c.:on1pelencia, los Mini.\·/ ros de la Supre111a C'orle 

de J11.'fitic1a. el Procurador (;eneral de la Repúhlic:a, los 

n1e11c.:1011ados Tribunales o la.\· partes que tnlervinieron en los 

juicios en que dichas tests fueron sustentada.\·, podrán 

denunciar la contradicción ante la Supren1a (.·orle de .luslic:ia, 

a fin ele que el pleno o la .. \ .. ala re.\pectiva, s·eg1ín corre.\ponda, 

decidan la tesis que debe prevalecer con10 jurisprudencia. 

(~uando las Salas de la Supren1a (-.orle de 

Justicia sustenten tesis contradictorias en los juu.:io.\· de 

amparo materia de su competencia, cualquiera de e.''iOS Salas, 

el Procurador General de la República o las partes que 

intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido 

sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la 

Supren1a Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá 

cuál tesis debe prevalecer. 
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La resolución que pronuncien las Salas o el 

Pleno de la Supren1a Corte en los casos a que se refieren los 

dos párrafos anteriores. sólo tendrá el efeclo de fijar 

jurispn1dencia y no afectará las situacu111es jurídicas 

concretas derivada.\· de las sentencias dictadas en /ns juicios 

en que hubiese ocurrido la c.:untradicción; 

XIV.- Salvo fo di.\pucsto en el párrqfi'> .final de 

la fracción 11 de este artículo. se decretará el .\·ohre.••ei111ie1110 

ele/ an1paro o la caducidad de la instancia por inact1vidad del 

quejo.\·o o del recurrente, re.\pcc.:tivan1ente. cuando el acto 

rec/an1ado sea del orden civil o administrativo, en /os caso .... y 

términos que .•;e1la/e la ley reg/arnentaria. La caduculad de la 

instancia dejaráfinne la sentencia recurnda; 

.xJ.1:- El Procurador General de la Repúh/Jca o 

el agente del Afinister10 Público F'ederal q1,u! al e.fecto 

designare. será parte en todos los juicios de an1paro; pero 

podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el 

ca.~;o de que se trate carezca, a sllJUicio, de interés público; 

XVI.- S1 co1u.:ed1do el a111paro la autoridad 

respOll.''•iab/e insistiere en la repetición del acto rec/an1ado o 
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tratare de eludir la .\·entcnc:ia de la autoridad .federal, y la 

Supren1a Corle de Justicia estin1a que es ine.xc:u.\·ah/e el 

i11cumplin1ie1110, dicha autoridad será inmedialan1enle 

separada de s·u cargo y consignada al .fue;: de /.Ji.Wrilo que 

corresponda. Si fi1ere excusah/e previa declaración de 

incumplimiento <> repelicúin. la .._\ .. uprema C'orle requerirá a la 

re.\pon.\·ah/c y le otor~ará 1111 pla=o prudente para que ejecute 

la .'•:entencia. ~\ .. i la autoridad no ejecuta la .\·entencia en él 

término concedido. la Supren1a (~orte de Justicia proc:ecferá en 

los 1érn1inos primera111ente .\·e11a/ados. 

C~uando la naturaleza del acto lo pen11ita, la 

Supren1a Corle de Justicia. una vez que huhiera determinado 

el incun1plimiento o repetición del acto reclamado, podrá 

disponer de oficio el cumplilniento substituto de la.'i .'ientencias 

de amparo. cuando su eJecución afecte gravemente a la 

s·ociedad o a terceros en n1ayor proporción que los beneficios 

ec.·onómicos que pudiera obtener el que.foso. l¡..,'Uabnente, el 

quejoso podrá solicitar ante el órgano que correL\ponda. el 

cumplimiento substituto de la sentencia de amparo. sien1pre 

que la naturaleza del acto lo pern1ita. 
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La inactividad procesal o .falta de promoción 

de parte interes·ada, en los procedi111ientos tendientes al 

cun1pli1niento de las sentencias de amparo, producirá su 

caducidad en los térn1inos de la ley regla111c1Uaria. 

.rY'VII.- La autoridad responsable será 

consignada a la autoridad corre.\pondiente, cuando no 

.suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando 

adn1ita fianza que resulte ilusoria o insiificiente. siendo, en 

estos dos últimos ca.\'OS, solidaria la responsahi/idad crvil de 

la autoridad con el que ofreciere lafian::a y el que la pre.\·tare, 

y 

XVIII.- IJHROGAIJA. "" 

De lo anteriormente transcrito pode1nos señalar que, pese a 

varias modificaciones, el juicio de amparo actual conserva tnucho de la esencia del 

amparo de 1857., ya que se conservan en él. la opcrancia contra actos del poder 

judicial; se mantiene el control de legalidad al i¡,'Ual que la tutela de toda la 

constitución a través del artículo 14 constitucional. Se conserva la fórmula "Otero'\ 

aunque ya no de manera total, como lo veremos en el segundo anexo de este 

trabajo. 

DoariuOficial de la l'cdc:raci•'>n. 31 de O..ci.:011->rcd.: 1'.194. l'nm.:ra S .. ..._..,.,,n l'ag.-... ,.7 
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3.- NATURALEZA DHI. JUICIO DE AMPARO. 

En este tercer subtema de nuestro primer capítulo, trataremos de 

analizar cual es la naturaleza.jurídica de nuestro a.inparo: al respecto cabe mencionar 

que la doctrina no se ha puesto de acuerdo en este punto especifico, influenciada 

rnuchas veces por la misma legislación, ya que, co1no veremos en este apartado, no 

sólo ta doctrina sino que tarnbién la legislación a través de distintas épocas le han 

atribuido al amaro el carácter de juicio, recurso o proceso. 

Por lo que hace a nosotros al final emitiremos una opinión 

respecto de la naturaleza del amparo,_ sin dejar de mencionar que, a nuestro parecer, 

esta es una situación que debería ya de superarse, porque como veremos es muy 

dificil atribuirle aJ amparo una naturaleza procesal determinada~ como se desprende 

de esta líneas desde el pWllo de vista objetivo el amparo puede revestir 

características de recurso o juicio. 

Por ejemplo, y con la intención de hacer más notorio este 

cumulo de ideas y opiniones, señalaremos que algunas de sus leyes orgánicas le han 

denominado como "Recurso", otras, al igual que las Constituciones de 1957 y la 

vigente le califican de "Juicioº, y otras más, como el Acta de Refonnas de 1847 de 

.. Proceso". 

Es indispensable mencionar y dejar bien en claro._ algo en lo que 
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todos se han puesto de acuerdo y que es innegable. de acuerdo a su análisis 

sustantivo; al respecto todos coincidimos en que el runparo. es un medio de control 

y protección de naturaleza jurisdiccional. derivado de el órgano encargado para 

conocer de él; y trunbién posee naturaleza Constitucional por el documento del cuaJ 

emana y le da vida. 

As! por ejemplo podemos sefialar que Don Emilio Rabasa, 

extraordinario jurista. se inclina a calificar al amparo co1no recurso. sobre todo por 

lo que hace al amparo directo, y así en su Obra "El Artículo 14" expresó: 

"Con sohra de experiencia y plena conciencia 

de lo que hacía. la Ley de 1882 esli1na al amparo como 

recurso y así lo l/a111a ca.,·1 s1c111pre que lo nomhra; pero en 

seguida. lo que parecía resultado 110 1111e11c.:ional del concepto 

que de esta clase de procesos se había ido fon11ando, se 

son1etió a e.\pec1al co11siderac1ó11, y fi~e deliberada resolución 

la de llamar siempre juicio al amparo en el Código I·ederal de 

Procedimientos Civiles, y ha quedado lega/n1ente resuelto. que 

es siempre y en todo caso un Juicio. 

Pero la ley es impotente para cambiar la 

naturaleza de las cosas, y la diferencia entre juicios y recursos 

depende de la naturaleza de la reclc1111ación que los origina, y 
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.'J·e funda en la diferencia irreductible entre todo y la parte; el 

juicio n<Qse inicia sino intentando una acción para reclamar la 

satisfacción de un derecho: comienza por la den1anda y 

concluye por la sentencia que causa ejecutoria; el recurso se 

entabla sobre una resolución judicial para reclatnar la 

revisión y tiene por objeto que se corrija la rnala aplicación de 

una ley; es una parte del _juic10, que comienza con la 

reclamación del error cornetido y concluye c:<Jn la .\·entenc:ia. 

que no e ... necesariamente la 17lisma que pone .fin al juicio. Hn 

este concepto, el procedimiento de atnparo. tal como lo 

autoriza y establece la ley, puede ser un juicio y p1u~de .\·er un 

recurso. l.!.~fi lo primero siempre que lo motiva la violación de 

cualquier artículo que no sea el 1-1. porque c ... ota violación 

origina una acción nueva. que se ejercita en el an1paro 

reclamándose la sa//.ifacciún del derecho violado; el juic.:10 

fenece por la sentencia de la Suprema Corle, y si la autoridad 

ejecutora del acto reclamado continúa los procedimiento ... en 

que incidentalmente surgió el proceso federal, es con distinta 

materia, pero nunca para seguir examinando la nlisma acción 

que la sentencia .federal dilucidó. En el caso del artículo /-1 
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sucede todo lo contrario. y entonces el procedimiento federal 

tiene toda la naturaleza y todos Jos caracteres del recurso; el 

pretexto es una violación, pero co1no el oficio de la Suprema 

Corte es exan1inar si la ley ha sido o no exactamente aplicada, 

es de n1era revi~•áón, y tiene por objeto en1nendar la mala 

aplicación de la ley en los procedi111ie11tos comunes: la 

resolución de la corte 110 .íenece el juicio, porque no resuelve 

definitivamente sobre la acción intentada. y los tribunales 

comune.t. continuándolo, si&"tlen sobre la misma materia en 

que intervino la justicia federal. Hay simple recurso cuando se 

hace 111era revisión, y hay n1cra cue!•itión siempre que una 

autoridad se propone ju.\"/an1ente la 111is111a cuestión que se 

propuso la que dictó la resolución reclamada; el juez com1ín 

dice: "la ley X se aplica de la/ modo en el presente caso"; la 

justicia federal se pregunta s1 la ley X se aplica efeclivamcnle 

de tal modo en aquel caso; y resulta de esta manera el amparo 

tan revisión y lan recurso, que por su esencia no se distingue 

en nada del recurso de apelación. " 36 
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En virtud de lo transcrito anterionnente. podemos decir que el 

problema fundainental nace al tratar de determinar cual es su naturaleza 

procedimental. su naturaleza adjetiva; ya que existen diferentes autores que le 

califican de juicio o recurso, entendiendo por juicio un proceso aut61101no: pero para 

establecer si nuestro medio de control constitucional reviste características de un 

juicio o si es un recurso. es necesario establecer primeramente la naturaleza de 

ambos para poder encuadrar a nuestro juicio de runparo en alguno de los dos. 

Recurso, como su propia deno1ninación Jo indica, es un volver a 

dar curso o seguimiento al conflicto. un volver, en plan de revisión sobre lo ya 

andado,. de rnanera que ante quien deba resolverlo concurren las mis1nas partes que 

intervinieron ante el inferior, a solicitar que se analice o más bien reat1alice la 

cuestión controvertida y que decida si la apreciación efectuada por éste se ajusta o 

no a la ley correspondiente. y, si así procediere, solicitarle refom1e la detcnninación 

con la cual no se esta conforme. 

El Dr. Burgoa escribe al respecto: 

ºDesde luego, el recurso que es. como o define 

Escriche: "La acción que queda a la persona condenada en 

.Juicio para poder acudir a otrojue= o tribunal en solicitud de 

que se enmiende el agravio que cree habérsele hecho", supone 

sien1pre un procedimiento anterior, en el cual haya sido 
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dictada la resolución o proveido impugnado.~;. y su 

interposición suscite una segunda o tercera instancia; es 

decir, inicia un segundo o tercer procedimiento, seguido 

generalnu!nte ante órganos autoritarios superiores con el fin 

de que éstos revisen la resolución atacada, en atención a los 

agravios expresado.\· por el recurrente." 37 

De la 1nis1na manera se 1nenciona que el "recurso" tiene como 

objeto principal la revisión específica en las hipótesis procesales es decir revisar la 

concordancia entre la ley adjetiva y la sustantiva en un caso determinado. esto 

implica un mero control de legalidad. 

Por lo que hace al proceso. en su acepción más general. el 

Maestro Pallares lo concibe corno: 

"{In conjunto de fenómenos, de actos o 

acontecimientos, que suceden en el tiempo y que mantienen 

entre si detern1inadas relaciones de solidaridad o vinc.:ulac:ión. 

Para que haya un proceso, no basta que los fenómenos o 

acontecimientos de que se trata se sucedan en el tiempo. Es 

necesario, den1ás. que rnanten¡!an entre s1 determinados 

vínculos, que los hagan solidarios los unos con los otros, sea 

tgnac:io B1.1rgo.m O. Op. Cit. ráJ:. 182. 
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por el fin a que tiende lodo proceso. sea por la cau.,·a 

generadora del mistno. " 3
K 

En este rnomento podentos señalar que se entiende por juicio un 

procedimiento judicial autóno1no. independiente. que nace de un hecho o acto 

jurídico o antijurídico independiente y que. a diferencia del recurso. no nace de un 

procedimiento anterior en el cual se da una violación. En atención a todo Jo 

anterionnente expuesto podctnos señalar que según la rnayoría de los autores~ la 

diferencia fundaITiental existente entre el arnparo y un recurso. consiste en que~ el 

primero es una fonna de control constitucional en tanto que el recurso es una forma 

de control de legalidad. Así. el Dr. Burgoa tnenciona que: "el recurso controla la 

legalidad en tanto que el atnparo controla la constitucionalidad de los actos de 

autoridad. continua diciendo que el amparo. de acuerdo con su naturaleza pura~ no 

pretende establecer directrunente si el acto autoritario que le da nacimiento se ajusta 

o no a la ley que lo rige. sino si engendra una contravención al orden 

constitucional"19
• por lo que se considera co1no un medio de control de 

constitucionalidad. a diferencia del recurso que es un medio de control de legalidad. 

Sin embargo el 1nismo Dr. Burgoa en lineas posteriores 

menciona que "las anteriores consideraciones pudieran no ser aplicables tratándose 

del amparo directo o uni-instancial. ya que dicho amparo coincide con el recurso de 

,-.----------------- ·-------------- -
Edu.rdo l'allarca. Dlccian.ario tJc Dcrc<.:ho P,oo._.,..). Ed l'om.ia. ~ICxicn 1973. 7'Edu_.,,.,... l'J.g_ f,\(, 

lg¡n•<."io liurgo.a O Up. C11- Poip. IK2·1K4. 
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casación,. pues es susceptible de entablarse contra sentencias definitivas por vicios 

de ilegalidad in judicando e in procedendo,. y en este supuesto las decisiones que en 

él emiten los órganos de control en substancia "Casan" o invalidan el fallo 

irnpugnado por contravenir este la garantía de legalidad bajo cualquiera de los dos 

vicios apuntados,. es decir violaciones ya en el fondo,. ya en et procedimiento.'"° 

Aden1ás,. ta substanciación del amparo directo i,7Uarda estrechas semejanzas con la 

tramitación del recurso ordinario de apelación,. sin configurar un verdadero juicio 

autónomo. 

De lo anteriormente expuesto podemos concluir y,. ésta es 

nuestra opinión,. que el amparo no es únicamente un juicio o un recurso,. sino que 

retomando la idea del Maestro Fix-Zamudio diremos tomando como base las 

acertadas observaciones de Don Emilio Rabasa, sobre la diferencia entre control 

constitucional y el de legalidad, y respecto de la peculiar estructura del amparo 

contra resoluciones de carácter judicial; que se ha encontrado una doble 

configuración, separando por un lado las controversias directamente 

constitucionales que constituyen un verdadero proceso, y por otro, aquellos en que 

solamente se discute la aplicación de preceptos de carácter secundario y que 

únicantente pueden determinar la existencia de un recurso; y en esta forma se ha 

llegado a la convicción de que el amparo mexicano tiene una naturaleza rnixta pues 

~-------
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dependiendo del amparo de que se trate9 podremos hablar de un alllparo "recurso" o 

un atnparo "proceso" . 

./.- P/UNC/P/OS RECTORE..'> DEL JUICIO l.JH AMPARO 

El procedimiento de arnparo cotno casi todas las cosas.. no 

escapa a principios que rigen su existencia., por lo que en este apartado de nuestro 

primer capítulo nos abocaremos a analizar brevemente Jos principio fundamentales a 

los cuales debe de sujetarse nuestro Amparo. 

Estos principios o postulados esenciales de la acción de runparo 

se encuentran contenidos en el articulo 107 de la Constitución General vigente. y 

son: El de iniciativa de pane o instancia de parte~ el de prosecuciónjudiciaJ; agravio 

personal y directo; relatividad de Ja sentencia; definitividad del acto reclamado y el 

de estricto derecho. 

INICIATIVA DE PARTE.- El principio de iniciativa o instancia 

de parte, hace que el ainparo jainás pueda operar oficiosamente,. por consecuencia 

lógica, requiere de manera indispensable que lo promueva alguien, es decir que 

nuestro amparo es un medio de control constitucional por via de acción y no de 

excepción. 

El articulo 4° de la Ley de Ainparo,. inenciona categóricamente 
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que "El juicio de amparo únican1ente puede protnoverse (lo que significa que no 

opera de ntanera oficiosa) por parte a quien perjudique el acto o la ley. el tratado 

inten1acionat. el regtrunento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo 

por sf. por su representante. su defensor si se tratare de una causa criminal etc. 

Este principio. consab'Tado en la fracción 1 del artículo 107 

constitucional, que expresa que ''El juicio de amparo se seguirá sietnpre a instancia 

de parte agraviada". no tiene excepciones y, por ende .. rige en todo caso. 

El porque de este principio, responde a la colaboración y respeto 

que debe existir entre los diferentes Poderes de la Unión. para el efecto de que 

pueda desarrollarse y funcionar un régimen de derecho. ya que si no existiera este 

principio, existiría una franca supretnacia del Poder Judicial sobre los otros dos 

Poderes, ya que si oficiosainente el pritncro. pudiere examinar qué ley o qué acto 

deben ser considerados opuestos a la Constitución. para el efecto de anularlos. 

evidentemente el poder judicial tendría una primacía definitiva que rompería corno 

ya dijimos con el equilibrio entre los Poderes. 

PROSECUCIÓN JUDICIAL.- El principio de prosecución 

judicial, se desprende del primer párrafo del artículo 107 constitucional, que dispone 

que: "Todas las controversias de que habla el articulo 103 se sujetarán a los 

procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley .. " y que de hecho 

es una referencia a la ley de Amparo. 
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Este principio podria parecer repetitivo y quizás innecesario, 

pero es de advertirse que si no existiera tal disposición; el ab,rraviado con un acto de 

autoridad estuviese en la posibilidad de cumplir con todos los de1nás principios y 

solicitarle a la autoridad que violó alguna de sus garantías que dentro del mismo 

procedilniento o trámite ordinario se le restituyera por la misma autoridad en el goce 

de su garantía constitucional violada. 

AGRA VIO PERSONAL Y DIRECTO.- El principio de la 

existencia de un ab,rravio personal y directo .. se desprende ta1nbién de los artículos 

107 fracción 1 de la constitución y 4° de la ley de Alnparo .. que respectivamente 

estatuyen que el juicio de amparo se seguirá sie1npre a instancia de "parte 

agraviada'" y que únicamente puede promoverse por la parte "'a quien perjudique el 

acto o la ley que se reclarna". 

Ahora bien. en atención a lo anterior .. debemos aclarar. qué se 

entiende por agravio .. al respecto. el Maestro Juventino V. Castro nos dice que por 

agravio debemos entender •• la causación de un dafi.o o perjuicio a una persona en 

corre1ación con las garantías constitucionales que a ella se le atribuyen. 

Darlo es todo menoscabo patrimonial o no patrimonial. que 

afecta a la persona; y perjuicio es cualquier ofensa en detrimento de la personalidad 

humana.'"41 
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Es decir que la afectación. que en su dctrirnento aduzca el 

quejoso debe ser real y no de carácter silnple1nente subjetivo; cabe hacer la 

aclaración que por perjuicio debe entenderse cualquier dan.o o n1enoscabo ya 

patrirnoniat o no. y no en el sentido civilista. como Ja privación de una ganancia 

licita. 

Al respecto la Suprema Cone ha establecido que " las palabras 

-parte agraviada- se contraen a las personal que han sufrido un 3b7Tavio y se refieren. 

en general. a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno en sus derechos o intereses; 

la palabra perjuicio debe entenderse no en los ténninos de la Ley Civil. cotno la 

privación de cualquier ganancia licita que pudiera haberse obtenido. sino como 

sinóni1no de ofensa que se hacen a tos derechos o intereses de una persona. '42 

El agravio como se dijo. debe ser personal; es decir que ese 

agravio debe recaer en una persona determinada. ya sea fisica o 1noral y concretarse 

en ésta, no ser abstracto, genérico; por ende. todos aquellos daños o perjuicios en 

que puede manifestarse el a&'Tavio, que no afecten a una persona concretamente 

especificada, no pueden reputarse como agravios desde el punto de vista 

estrictrunente constitucional, no orib--inando. por tanto. la procedencia del amparo. 
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El carácter de personalidad en el abrravio para efectos del 

a1nparo, ha sido manifestado en diversas tesis por Ja Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual ha mencionado en una de tantas que: 

"Una correcta interpretación de Ja fracción VI (hoy fracción V) 

del artículo 73 de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que este debe ser 

solicitado precisamente por la persona que estin1e que se le causa 1nolestia por Ja 

privación de algún derecho .. posesión o propiedad porque el interés jurídico de que 

habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa .. sino a Ja titularidad que al 

quejoso corresponde .. en relación con Jos derechos o posesiones conculcados. y 

aunque Ja lesión de tales derechos es natural que traiga repercusiones rnediatas o 

inmediatas en el patri1nonio de otras personas. no son éstas quienes tiene el interés 

jurídico para promover amparo. oo'4l 

El agravio aparte de personal debe ser Directo~ este elemento en 

ocasiones puede no ser fácil de apreciar. y nos referi1nos a que una realización 

pasada o presente no puede no representa mayor dificultad, pero por lo que hace a 

Jos actos futuros .. pudieran presentar aJgunos problemas. 

Cuando se habla de un Agra"'io Directo se quiere decir. que el 

acto constitutivo de la violación a la garantía constitucional tiene que ser de 

realización presente, pasada o futura .. siempre y cuando sea una violación futura 

Senl&n•rioJudio:ial de I• Fc..-d...-r•<::ión. Tomo 1-'\:111. Pá&- J770. y Tamo 1.-"....'"'-"Vlll. f".;log. 110 
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inminente~ es decir,. haberse producido, estarse efectuando al promover el juicio o 

ser inminente, no sitnplemente eventual o hipotético,. es decir requiere que se logre 

poner de manifiesto mediante datos objetivos, los ele1nentos dailosos futuros,. no por 

apreciación subjetiva,. o por temor genérico,. sino porque la autoridad dé 

manifestaciones reales de que está por afectar una garantía individual, como por 

ejemplo: el que se haya dictado una orden de aprehensión aún no ejecutada,. pero 

que es inminente que se cumplimentará si no se interpone el juicio de runparo, y se 

suspende la ejecución ya ordenada. 

RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO.- Este 

principio llamado también "Fórmula Otero", por haber sido él quien lo delineó y 

perfeccionó,. consiste en que la sentencia será siempre tal,. que sólo se ocupe de 

individuos particulares, lirnitándose dicha sentencia a a1nparar y proteger al quejoso 

en et caso particular expuesto,. sin hacer una declaración general respecto de la ley o 

acto impugnado. 

Esta .. fórmula" esta contenida en la fracción 11 del artículo 107 

constitucional y ha constituido una de las piedras angulares del runparo, al cual le ha 

permitido mantener una vida fructífera,. aunque en casos especiales como ya 

veremos posteriormente no debería operar. 

Nuestra ley de amparo también recoge este principio y en su 

artículo 76, en el primer párrafo dice: "Las sentencias que se pronuncien en los 
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juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas 

morales. privadas u oficiales. que lo hubiesen solicitado. limitándose a a1npararlos y 

protegerlos. si procediere. en el caso especial sobre el que verse la de1nanda,, sin 

hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare ... 

El principio que ex31Tlinatnos ntenciona. corno clararnente se 

advierte que los efectos de la sentencia en un juicio de amparo que conceda Ja 

protección de la justicia federal al quejoso por él solicitada, tendrá efectos 

particulares respecto de él 1nismo. es decir que no puede beneficiarse a otros. aún 

cuando se encuentren en el rnismo supuesto de inconstitucionalidad del acto 

reclamado. de 1nanera que quien no haya sido expresa1nente antparado no puede 

beneficiarse con la apreciación que acerca de la inconstitucionalidad del acto haya 

expresado el juez. 

Cabe señalar que respecto de este principio rector de nuestro 

amparo surgen dos corrientes, aquellas que defienden la permanencia de dicho 

principio sin excepciones y los que creemos que deberian existir excepciones. las 

cuales mencionaremos en el capitulo medular del presente trabajo. 

Los sostenedores de la permanencia de este principio aún 

cuando el acto reclamado lo constituya una ley inconstitucional~ afirman que si las 

sentencias del Poder Judicial Federal tuvieran efectos erga omnes~ equivaldria a 

otorgar facultades legislativas a dicho poder judicial .. ya que abrogaría la ley o al 
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menos Ja derogaría si fuere inconstitucional en parte. 

En este sentido nosotros hernos rnanifestado que la verdadera 

esencia de la división de poderes no estriba en enfrentar o separar los poderes, cual 

si fueran partes que no admiten de manera alguna intercambio o colaboración, sino 

en un equilibrio que en la 111edida en que sea benéfico debe intentarse. 

En congruencia con el pensamiento del Maestro Juventino V. 

Castro, nosotros creernos. que si la función primordial del Poder Judicial Federal, 

es la vibrjfancia y vivencia de las nonnas constitucionales, no es para nada 

catastrófico o monstnroso que precisamente para hacer prevalecer la Ley Suprcrna. 

el único órgano que puede interpretar y definir las disposiciones constitucionales 

declare que una ley del Congreso o de las Legislaturas locales se aparta de la 

Constitución, y en defensa de ésta anule la expedición de esa ley inconstitucional. 

En este orden de ideas. no queremos decir que un poder, en este 

caso el Judicial Federal. esté por encima de los otros dos. sino que una norma 

fundamental, que en este caso es Ja Constitución, está por encima de cualquiera de 

los tres poderes, la Constitución crea y regula; y ella le ha conferido al Poder 

Judicial Federal determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes 

o actos; asi 9 lo prevalente es Ja Constitución y no el Poder Judicial o los otros dos 

poderes de la Unión. Por lo que hace a este punto del amparo contra leyes y la 

fórmula Otero, Jo analizaremos profundamente en un capitulo posterior, base del 
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presente trabajo. 

DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO.- Puesto que el amparo cs. 

como anterionnente se ha precisado. un procedi1niento judicial extraordinario .. 

resulta obvio o lógico que a él se acuda sólo cuando previarnente se han agotado los 

recursos ordinarios o rncdios de defensa previstos por la ley. para 1nodificar, revocar 

o anular el acto que se haya irnpugnado. 

Es decir que el principio de definitividad, supone el agotarniento 

de todos los recursos o n1edios de defensa que la ley que rige el acto prevé para 

impugnarlo, modificarlo o revocarlo, de tal suerte que si no se ha agotado el recurso 

o 1nedio de defensa ordinario establecido.. se prornoviese amparo. éste seria 

improcedente. 

En esto precisamente recae el Jlamado principio de definitividad. 

que hace procedente al amparo únicrunente respecto de actos definitivos, 

entendiéndose por definitivos aqueJlos actos que no puedan ser modificados por un 

recurso o medio de impugnación ordinario; principio que consagra la Carta Magna 

en el inciso a) de la fracción 111 de su artículo 107, por Jo que hace a las sentencias, 

Jaudos y resoluciones; dicho precepto menciona que: "el amparo sólo procederá 

contra sentencias definitivas o Jaudos y resoluciones que pongan fin al juicio. 

respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser 

modificados o reformados ..... .. y en la fracción IV en lo referente a 
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materia adtninistrativa, al establecer que: "En 1nateria ad1ninistrativa el amparo 

procede, adernás. contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante 

algún recurso, juicio o medio de defensa legal ..... " 

La ley de Amparo. por su parte y reglamentando las 

disposiciones constitucionales. tan1bién regula dicho principio en su artículo 73 al 

rnencionar los casos en que es improcedente el juicio de runparo, lo cual 

analizaremos en un espacio posterior. 

Este principio de definitividad no es absoluto, es decir existen 

excepciones contempladas en la Constitución y en la ley de Amparo. 

ESTRICTO DERECHO.- Este principio proclama que el 

juzgador debe concretarse exclusivainente a estudiar y resolver la constitucionaJidad 

del acto reclainado a la luz de Jos argumentos hechos valer en los "conceptos de 

violación" expresados en la dcrnanda y. si se tratare de resolver algún recurso 

interpuesto en contra de una resolución de algún juez de distrito. se tomarán en 

cuenta únicamente los "agravios" argüidos en dicho recurso. 

Es decir que el órgano de control constitucional no podrá 

realizar libremente el estudio del acto reclamado, pues debe limitarse a establecer si 

los "conceptos de violación" o los "agravios" según sea el caso son o no fundados, 

de manera que no está legalmente en aptitud de determinar que el acto reclamado es 

contrario a la Constitución por un razonruniento que no se hizo valer en la demanda, 



-90-

así como en el caso de Ja revisión, que una sentencia o resolución recurrida se 

aparta de Ja ley por una consideración no aducida o hecha valer en los agravios 

respectivos. 

Este principio esta reconocido en el articulo J 90 de nuestra Ley 

de Amparo. cuando menciona que: "las sentencias de Ja Suprerna Corte de Justicia o 

de los Tribunales Colegiados de Circuito no co1nprenderán más cuestiones que las 

legales propuestas en la demanda de amparo~ debiendo apoyarse en el texto 

constitucional de cuya aplicación se trate y expresar en sus proposiciones 

resolutivas, el acto o actos contra los cuales se conceda el amparo". 

Para este principio. que no rige la procedencia del amparo. 

existen varias excepciones. alb,'Unas de las cuales tiene fundan1ento en lo dispuesto 

por los artículos 76 Bis y 79 de la ley de a1nparo. Jos cuales mencionan 

respectivamente que: "Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán 

suplir la deficiencia de los conceptos de violación de Ja demanda. así como Ja de los 

agravios formulados en los recursos que esta ley establece .... " y "La Supre1na Corte 

de Justicia de la Nación. los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de 

Distrito, deberán corregir los errores que advierten en la cita de los preceptos 

constitucionales y legales que estimen violados. y podrán examinar en su conjunto 

los conceptos de violación y Jos agravios, así como los demás razonamientos de las 

partes. a fin de resolver la cuestión efccth:an1entc planteada. pero sin cambiar lo 
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hechos expuestos en la demanda". 

Dentro de las principales excepciones que cncontrrunos .. están 

contempladas las materias penal .. cuando ta suplencia operará ante la ausencia de 

conceptos de violación o de agravios del reo~ según los dispuesto por et artículo 76 

Bis fracción ll de la ley de axnparo; cuando se trate de menores o incapaces en 

atención a la fracción V del artículo 76 Bis~ en materia agraria .. si quien promueve el 

mnparo es un núcleo de población ejidal o cotnunal. etc. 

5.- PROCEDENCIA E IMPROCEDENCIA DEI. JUICIO DE AMPARO 

El maestro Eduardo Pallares nos dice que: "la procedencia es 

una institución jurídico procesal en la que. por existir los presupuestos procesales 

del juicio de a.inparo. nace el derecho de una persona jurídica a promoverlo y 

continuarlo hasta su fin; y al mismo tiempo ta obligación correlativa del órgano 

jurisdiccional de admitir la demanda de amparo y tramitar éste hasta su debida 

conclusión. ••44 

Los presupuestos procesales como en su momento lo analizarnos 

son, según el articulo 1° de la Ley de Amparo: 

Eduardo Pallare-.. Oic:cionanoTC!OnQny PT"k'lico del Juicio do ,'\nip..ro. f)f>. Cit.- r•a.. 1111yt19. 
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Que exista una ley o acto de autoridad el cual violente las 

garantías individuales establecidas por nuestra constitución .. que la soberanía de los 

Estados sea af"ectada por la autoridad federal o que la autoridad estatal invada la 

esfera de la autoridad federal. 

En este sentido .. la irnprocedencia. es la situación procesal en la 

cual .. por no existir los presupuestos antcrionnente señalados no debe admitirse la 

demanda de amparo ni tramitarse el juicio. 

En este 1no1nento podemos hablar de que existen 2 

oportunidades para decretar la improcedencia en materia de amparo; y no dos tipos 

de improcedencias co1no tnenciona el rnacstro Gcnaro Góngora Pirnentel en su obra 

"Introducción al Juicio de Amparo" .. º es decir que la improcedencia es la misma, 

sólo que el rnornento procesal en el que se da es distinto; ya que una, es la 

establecida por el articulo 145 de la materia, el cual 1nenciona que el juez de Distrito 

examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si llegare a encontrar un motivo 

manifiesto e indudable de iinprocedencia la desechará de plano._ esto es lo que 

podríamos llamar causas de improcedencia de la demanda y no propirunente del 

runparo, ya que la improcedencia de éste es materia de la sentencia que se dicte, una 

vez tramitado el juicio de amparo respectivo. 
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El set,.Y'\1ndo mo111ento para decretar la irnprocedencia, no da Jugar 

al desechamiento de plano del escrito de dernanda. si las posibles causas de 

improcedencia no son manifiestas e indudables al rnomento de analizar el escrito de 

demanda, sino que después de analizado y estudiado el fondo del asunto, se llega a 

la conclusión de que existe alguna causa de improcedencia. 

Sobre este respecto la Suprema Corte ha establecido que: 

"IMPROCEDENCIA. LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE 

AMPARO NO IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE. La improcedencia 

es de orden público. de manera que aunque el juez de Distrito haya dado entrada a 

la demanda,. puede posterionnente exruninar si existen o no. rnotivos de 

sobreseimiento. En efecto, el articulo 145 de la Ley de Amparo, sólo establece el 

desechamiento de plano de la demanda. cuando de ella misma se desprenden de 

modo manifiesto e indudable. motivos de improcedencia; mas no irnpide,. ad1nitida 

la demanda,. la estimación posterior de causas que, ya supervenientes o anteriores a 

dicha admisión, determinen conforme a la ley el sobreseimiento en el juicio de 

garantías. n46 

El articulo 73 de la ley de amparo menciona claramente cuales 

son todas y cada una de las causales de itnprocedencia del juicio de runparo. así el 

mencionado articulo establece que el juicio de runparo es improcedente: 
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"/.- C'onlra actas de la Suprc1na (7or/e de 

Justicia." 

La anterior prevención es indiscutible, pues. corno su propia 

denominación lo seilala .. la .. Supre1na Corte" es la má.xirna autoridad judicial~ sus 

resoluciones son. por ello,, inobjetables y no existe organis1no alguno que esté 

constitucionalmente en aptitud de so1neterla ajuicio. 

'?/.- (7ontra re.\·o/uciones dictadas en los 

Juicios de amparo o en eJecución ele las mismas" 

Al analizar esta fracción poden1os darnos cuenta de que la ley no 

distingue a cuales resoluciones se refiere. luego entonces debe entenderse que las 

co1nprendc a todas. ya sean definitivas o de si1nple trámite. Ade1nás esta causal de 

i1nprocedencia establece un medio tendiente a mantener una seguridad y estabilidad 

jurídica, ya que si fuera factible combatir en nuevos juicios de mnparo las 

resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplirniento de éstas. 

tal seguridad no cxistirfa; existiendo así la posibilidad de generarse una cadena 

interminable de juicio de amparo. En estos supuestos la propia ley de la materia ha 

creado diversos recursos tendientes a impugnar dichas resoluciones. que son. según 

proceda. et de revisión, el de queja y el de reclamación. en ta inteligencia de que las 

resoluciones que se adopten en dichos recursos son inobjetables. 

'?//. - Contra leyes o actos que .~;ean n1a1er1a de 
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otro _Juicio de an1paro que se encuentre pendiente de 

resolución. ya sea en primera o única instancia, o en revisión. 

promovido por el 1ni:ono quejoso, contra las 1nismas 

autoridades y por el propio acto recla"1ado. aunque /as 

violacione.•• constiluc.:iona/e.\' sean diversas." 

Esta fracción plantea un caso de litispendencia porque 

contempla el supuesto en que existen dos juicios de amparo idénticos por lo que 

hace al quejoso. a 1 autoridad responsable y a los actos reclamados; e itnpide que 

aquel que haya sido promovido posterionnente al otro proceda. En materia de 

amparo no procede la acu1nulación por litispendencia. tal y como lo señala el 

artículo 5 1 de la ley de la rnatcda. que en su párrafo quinto menciona: "El juez de 

Distrito declarado co1npetcnte sin acumular los expedientes sobreseerá en el otro 

juicio, quedando, en consecuencia, sin efecto el auto de suspensión dictado por el 

Juez incompetente .... ". 

''IV.- C'ontra leyes o actos que hayan -~ido 

materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los 

términos de la fracción anterior." 

Para que proceda la causal de improcedencia~ mencionada en 

esta fracción, es necesario que los actos reclainados hayan sido n1ateria de una 

ejecutoria en un juicio de amparo diverso, y se refiere únicamente a los juicios de 
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garantías que hayan sido pro1novidos por el 1nis1no quejoso~ contra las 111ismas 

autoridades y por el mismo acto reclatnado .. aunque las violaciones constitucionales 

sean diversas. 

La diferencia entre la hipótesis prevista en la fracción anterior y 

la que ahora exan1ina1nos radica en que en aqué11a el juicio sitnilar está en trámite .. 

mientras que en ésta ya fue fallado con sentencia ejecutoria; es decir .. ya hay cosa 

juzgada debido a que la cjecutoriedad de dicha resolución Ja hace inobjetable y la 

convierte en la verdad legal .. que no podria ser so1netida a nuevo juicio. 

De lo anterionnente descrito puede surgir ta duda acerca de cuál 

es la situación que guarda el segundo juicio si en el prirnero se decretó el 

sobreseimiento. La regla general y lo que nos deja entender la fracción analizada .. es 

desde luego. Ja de que dicho sobreseimiento deja expedito el derecho del quejoso 

para promover nuevo juicio contra las mismas autoridades y por los mismos actos 

reclamados .. puesto que .. como en el primero no se entro al fondo del asunto .. y por lo 

tanto.. no se resolvió nada respecto de la constitucionalidad de o de los actos 

recla.Jtlados .. no existe cosa juzgada 

En este sentido la Suprema Corte de Justicia ha establecido en 

varias jurisprndencias: 

"No existe esta causal de improcedencia cuando la primera 

demanda se desechó o se tuvo por no interpuesta~ puesto que si no se entró al 
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estudio de la constitucionalidad de dichos actos, el quejoso puede solicitar 

nuevrunente la protección federal, ya que en tal caso, no puede decirse que, en 

ténninos de la fracción IV del articulo 73 de la Ley de Amparo, los actos 

recJmnados en el segundo juicio. han sido n1ateria de una ejecutoria." (Quinta 

Época. Tomo XCVI. Castruieda Luz Maria) 

"Si un juez de Distrito sobresee en un arnparo, esto significa que 

el juzgador encontró un impedimento legal para conocer del fondo del asunto, no 

haciendo declaración al1:.runa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto 

reclamado, de manera que esta sentencia. aún cuando queda finne, no constituye ni 

puede constituir cosa juzgada respecto de una cuestión que no fue juzgada. Por lo 

tanto. pedido un nuevo amparo contra ese rnismo acto. el juez de distrito puede 

examinar, sin tomar en cuenta la resolución anterior. que en realidad no había hecho 

estudio alguno respecto de tal cuestión." (Quinta Época. Tomo Clll, Pág. 2330. 

Compañía Explotadora de Pedernalillo, S.A.) 

Sin embargo esta regla sufre una excepción, en este supuesto el 

segundo juicio seria improcedente. si en el primero de ellos se ha determinado, de 

manera absoluta, Ja inatacabilidad del acto reclamado y, por consiguiente, la 

inejercitabilidad de la acción constitucional. 

En este sentido la Suprema Corte ha dispuesto: "Aun cuando por 

regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide .. 
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por consiguiente .. ta promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el 

rnis1no acto .. existen casos de excepción en virtud de que la causa de ilnprocedencia 

de cosa juzgada opera trunbién por diversas circunstancias .. pues ésta no sólo se da 

cuando en una sentencia ejecutoria se ha exaininado y resuelto sobre ta 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados.. sino tatnbién 

cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, 

siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o 

circunstancias que hagan inejcrcitable ta acción de amparo de 1nodo absoluto, con 

independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado,. como ocurre .. 

por ejemplo .. cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado 

de 1nanera irreparable el acto reclainado. o que han cesado sus efectos. o que dicho 

acto ha sido consentido. o cuando se ha detenninado que el acto reclamado no 

afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden 

ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías ... n 

"V.- Contra actos que no afecten los intereses 

jurídicos del quejoso." 

El interés jurídico aludido en esta fracción, está intitnamente 

ligado al de agravio, pues si un acto de autoridad no causa éste. no puede existir 

aquél para intentar válidamente la acción de amparo contra dicho acto. es decir que 

T""u. Jun~<...,al 119. Parte Conum •I Pl.:no y a la• S•las. Quinu Epo.;::a. 
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el interés jurídico va en relación a Ja titularidad de Jos derechos afectados con el 

acto reclamado. de rnancra que únicrunente él - el titular de Jos derechos afectados -

puede ocurrir al juicio de garantías y no otra persona, aunque éste resienta lesiones 

en su patri1nonio. como consecuencia del acto mis1no. 

Ade1nás no puede ser un interés "sirnple'\ corno puede ubicarse 

a aquel que. sin contar con respaldo legal. puede tener cualquier persona por Jo que 

resulta córnodo o placentero, o. por el contrario .. en que desaparezca por resultarle 

tnolesto o n1ortificante. Por lo contrario es necesario que tal interés descanse en un 

derecho derivado de la ley. En resumen. hay interés jurídico, cuando se cuenta con 

un derecho. derivado de alguna disposición legal, a exi&rir de la autoridad 

detenninada conducta. 

"VI.- C"ontra las leyes, tratado.\· y regla111entos 

que. por ... ·u sola vigencia, no cau:1i·e11 per:Juu:io al quejoso, sino 

que .\·e necesite un acto posterior de aplicación para que se 

origine tal pel':fuicio. " 

Esta fracción que ahora nos ocupa descansa sobre el mismo 

principio en que se sustenta la fracción anterior, que es: la falta de agravio. A estas 

disposiciones (leyes. tratados y reglamentos) tenemos que agregar todas aquellas 

que también son de observancia general como son los bandos de policía y en 

general todas aquellas que reúnan o tengan el carácter de ley desde el pwlto de vista 
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1nateriaJ. 

Las nonnas que no causan perjuicio al quejoso por su sola 

entrada en vigor, sino que requieren de un acto posterior de aplicación para que se 

origine ese perjuicio,. son las nonnas que conocemos corno heteroaplicativas. Es 

decir que en este supuesto el gobernado deberá esperar un acto posterior de 

aplicación para que se origine ese perjuicio,. si no deberá considerarse i111procedente 

el amparo prornovido toda vez que dicha ley no le causa nin&rún perjuicio por su sola 

vigencia,. ya que no lo encuadra en ninguna de las hipótesis previstas por la misma 

ley. 

"Vil.- (~ontra reso/11c1<>nes o dec/arac..:ione.,· de 

organismos y autoridades en n1ateria elecloral." 

La razón de ser de esta fracción obedece 1nás a una razón 

política que jurídica,. ya que ha sido siempre una sana nonna en todos aspectos, el 

dejar al Poder Judicial de la Federación al margen de los problemas estrictamente 

políticos que pudiesen suscitarse en relación con los gobernados, ya que su 

intervención en ellos significaría ataques a su independencia y respetabilidad,. aparte 

de que el juicio constitucional,. según lo dispone el articulo 103 de nuestra Carta 

Magna, tiene exclusivamente por objeto, "el resolver las controversias rnotivadas 

por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales~ por leyes o 

actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, y 
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por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad 

f'ederal"; y las resoluciones o declaraciones de los or1,~ismos y autoridades en 

materia electoral no están conte1npladas en lo prevenido por el mencionado articulo. 

Respecto a este tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 

"La violación de los derechos políticos no da. lugar al juicio de runparo. porque no se 

tTata de garantías individuales" tal corno se puede observar en la Tesis No. 128, 

Página 192 del último Apéndice común al Pleno y a las Salas. 

"VIII.- c·ontra resolucione ... · o declaraciones del 

Congreso Federal o de las Cámaras que lo co11stituye11, de las 

legislaturas de los é"".wados o de sus respectii•a ... · Comisiones o 

Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o 

remoción de .füncionarios, en lo.\· ca.rro.'t en que las 

Constituciones correspondiente ... · les c.:011.fleran la facultad de 

re.solver soberana y discrecionalmente." 

A nuestro parecer creemos que la mencionada causal de 

improcedencia no representa mayor problema. ya que es una causal que pone de 

manifiesto el respeto a la división de poderes, pues es obvio que si las autoridades a 

que se refiere Ja aludida causal de improcedencia cuentan con facultades, que les 

son conferidas por Ja Constitución correspondiente, para resolver soberana y 

discrecionahnente sobre sus asuntos internos, no es factible invalidar sus actos 
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1nediante el juicio de ainparo._ ya que._ de prosperar éste., se acabaría con tales 

facultades y libertad. 

"IX- (~ontra actos consun1ados de 1111 n1odo 

irreparable." 

Los actos co11sumados de un 1nodo irreparable son aquellos 

actos que se encuentran integrados de una 1nanera tal que resultan de Ílnposible 

reparación, por haber realizado todos sus efectos, por lo que las violaciones que 

produce dicho acto al agraviado no pueden ser reparadas a través del juicio de 

amparo; por tanto., esos actos no pueden tener el carácter de actos rechunados. ya 

que de concederse el amparo. la sentencia careccl"'ia de efectos por i1nposibilidad de 

restituir al quejoso en et goce de su garantfa individual violada. 

El objetivo que se persigue co11 la pro1noción de un runparo es. 

lógicamente, la restitución de la garantía individual violada, dejando sin efectos el 

acto violatorio, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la 

violación. sí éste es de carácter positivo, o._ si es de carácter negativo, que se obligue 

a la autoridad a actuar como debió haberlo hecho y lo omitió. En este sentido el 

articulo 80 de nuestra ley de amparo previene que: º La sentencia que conceda el 

amparo tendrá por objeto restituir al ab>raviado en el pleno goce de la garantía 

individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la 

violación. cuando el acto reclainado sea de carácter positivo; y cuando sea de 
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carácter negativo, el efecto del runparo será obligar a la autoridad reSponsable a que 

obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a curnplir .. por su parte~ lo 

que la 1nis1na garantía exija." 

De lo anterionnente expuesto podernos concluir que si el acto 

que se reclama se ha ejecutado y es imposible restituir .. de manera que sea iinposible 

volver tas cosas al estado que bruardaban antes de la violación,. el juicio de aniparo 

carece de objeto y no tiene .. por lo tnisrno .. razón de ser. Sin embargo,. es necesario 

aclarar que para que opere esta causal es necesario que la irreparabilidad sea 

absoluta. pues si en el supuesto de que los actos de autoridades.. aun cuando 

consumados, producen efectos que continúan n1anifestándose y que no son sino el 

resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del runparo~ no hay 

causa para sobreseer. 

''.X:- c·ontra actus ema11ado.,· de un 

procedimiento judicial, o de un procedirniento administrativo 

seguido en forma de juicio. cuando por virtud de cambio de 

situación jurídica en el nrismo deban considerarse 

cons·umadas irreparabletnente las nolaciones reclan1adas en 

el procedimiento respectivo. por no poder decidirse en tal 

procedimiento sin afectar la nueva suuaciónJurídica. 

Cuando por vía di;: an1paro 1ndirecto se 
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reclanien violaciones a los artículos 16, 19 n 20 du la 

Constitución Po/ltica de Jos Estados Unidos Mexicanos. sólo 

la .\·entencia de primera ;,,_,·tancia hará que .\·e consideren 

irreparablemente consunzadas las violaciones para los efectos 

de la improcedencia prevista en este precepto. /..a autoridad 

judicial que conozca del proceso penal suspenderá en usto ... : 

ca . .,os el proceditniento en lo que correspotJda al quejoso una 

vez cerrada la in.,·trucción, y hasta que sea not({icada de Ja 

re.~olución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." 

Esta fracción trunbién conte1npla una hipótesis de irreparabilidad 

del acto reclamado .. pero, a diferencia de la fracción anterior, esta irreparabilidad es 

jurídica y no fisica, ya que la irreparabilidad del acto, esta relacionada directainentc 

con la situación jurtdica que guarda el quejoso al inomento de pro1nover el juicio de 

amparo. 

"XI.- c:ontra acto.\· consentido . ., expresamente o 

por manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento." 

Esta fracción menciona un consentitniento expreso y un tácito~ al 

respecto el Código Civil"ª para el Distrito Federal menciona en su articulo 1803 que 

:¡¡--------------------------
C•>J.•g<> C1"'1\ p•Ta .,,¡ OaAnln Federal. S8º l~10.M. Ed. Ponua. S.A. MC>cico 1990. 
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el consenti1niento es expreso: .. Cuando se tuanifiesta verbahnente. por escrito o por 

signos inequívocos'\ y el tácito "resultará de hechos o de actos que to presupongan 

o que autoricen a presu1nirto"~ en tanto que para la ley de mnparo existe 

consentimiento tácito cuando la itnpu&~ación del acto autoritario se realiza 

exte1nporáncamente,. co1no se verá en ta siguiente fracción. al respecto la Suprc1na 

Corte de Justicia en la tesis jurispn1dencial visible en el nú111cro l O en et últitno 

Apéndice .. Octava Parte .. menciona que: "Se presumen consentidos tácitmnentc para 

los efectos del atnparo, los actos del orden civil y ad1ninistrativo .. que no hubiesen 

sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." 

Cabe aclarar que el consentilniento expreso del acto reclainado. 

otorgado por escrito. vcrbahncnte o por signos inequívocos. lo 1nis1no que la 

existencia de las inanifestacioncs de voluntad que entrai\cn ese consentitniento 

(Tácito) deben estar probados de manera tal que resulten indubitables, ya que 

detem1inarían la procedencia o improcedencia del juicio de garantías. 

"A.7/.- Contra actos consentidos tác1tan1ente. 

entendiéndose por tales, aquello.-.,· contra los que no se 

pro1nueva el juicio de a1nparo dentro de los términos que 

señalan los artículos 21, 22 y 218. 

No se entenderá consentida tác1tan1ente una 

Ley, a pesar de que siendo 1n1pugnable en cunparo desde el 



-106-

111ome11to de la 1niciación de su vigencia en los tén11111<J,\' de la 

fracción VI de este artículu, no se haya rec/an1ado, sino sólo 

en el caso de que larnpocu se haya pron1ovido an1paro contra 

el prin1cr acto de aplicacuín en relación con el queJOSO. 

Cuando contra el prit11er acto de ap/icaci<Ín 

proceda algún recurso o rnedu.J de de_íensa legal por virtud del 

cual pueda .'•er modificado, revocado o 1111/tficado, será 

optativo para el interesado hacerlo valer o 1111pu~nar c"~sde 

luego la Ley en juicio de an1paro. /.:,~n el pri111cr caso . . wí/o se 

entenderá con.\·entida la J..ey si no se pro111ueve contra ella el 

amparo dentro del plazo legal contado a par/Ir de la.fecha en 

que .•>e haya not{ficado la resolucuín recaída al recurso o 

medio de defen.••a. aun cuando para fundarlo se hayan aducido 

exclusivamente rnolivos de ilegalidad. 

Si en contra de dicha resolución procede 

amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 

166, fracción IV. párrafo .\·egundo, de este ordenamiento." 

Los ténninos a los que se refiere el primer párrafo de esta 

fracción son de quince días, co1no regla general, de treinta para reclamar una ley 

autoaplicativa; de noventa cuando no fue legalmente citado y se dictaron sentencias 
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definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio y residiere fuera del lugar 

en que se haya seguido dicho juicio, pero dentro de la república, y de ciento ochenta 

días si residiere fuera de ésta. 

Conviene precisar que, para el supuesto de las leyes 

autoaplicativas, la acción de mnparo no precluye si no se inte11Juso cuando entro en 

vigor la ley, pues de conformidad con el párrafo segundo de esta fracción, existe 

una SCb'Unda oportunidad para cornbatirla, que es la que se presenta una vez que ha 

sido aplicada, en este supuesto tenernos quince días para combatirla a partir del 

primer acto de aplicación. 

".,'("///.- c~ontra las resoluciones jud1c1ales o de 

tribunales adtninislrativos o del trabajo re.\pecto de las cuales 

conceda la ley algún recurso o mecito de defensa, dentro del 

procedimiento, por virtud del cual puedan ser n1od~ficadas, 

revocadas o 1111/ificadas, aun cuando la parle agraviada 110 Jo 

hubie~\·e hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción 

VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros 

extraños. 

Se exceptúan de la disposición anterior Jos 

casos en que el acto rec/an1ado in1porte peligro de privación 

de Ja vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos 
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prohibidos por el artíc11lo 22 ele la ("onstit11ció11.,. 

''XIV.- C."uando se esté tra111itando ante los 

Tribunales ordinarios algún recur.\·o o dc;fen.\·a legal propuesta 

por el quejo.\·o. que pueda tener por c;.íec.:to modificar, revocar 

o nul~ficar el acto reclamado." 

''Xv.- c:ontra actos de autoridades distintas de 

los trihunales judiciales. ad1nil11.wrativo.\· o del trabajo, que 

deban .\·er revi.\·ados de <!licio, C.:uf?fi>rn1e a la.\· leye.\· que los 

rijan. o proceda contra ellos a/~ún recurso, Juicio o 111edio de 

defensa legal por virtud del cual puedan .n!r modificados, 

revocados o nulificados .. ne1npre que Cl>l~fánnt.~ a las 11lis111a.\· 

leyes se suspendan lo.\· ~rectos de dicho.\· actos 111ed1ante la 

interposición del recurso o 111edio ele defensa legal que haga 

valer el agraviado, .\·in ex1g1r n1ayores requisitos que los que 

la presente ley consigna para conceder la Sll!ipen.\·ión 

definitiva, independiente111ente de que el acto en sí n1isn10 

considerado sea o no susceptible de ser .\'U.\pendido de 

acuerdo con esta ley. 

No existe obligación de agotar tales recursos o 

medio de defensa, si el acto reclan1ado carece de 
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fundamentación. ,. 

El hecho de aglutinar estas tres fracciones en una sola 

explicación obedece a que. las tres causaJes de i1nprocedencia • antes n1encionadas 

descansan en el misrno principio de definitividad; principio consagrado en las 

fracciones lll y !V del aniculo 107 constitucional. 

Conforme a este principio. el acto reclamado en un juicio de 

garantías tuvo que haber sido combatido forzosa1nente por un 1nedio de defensa 

legal ordinario establecido en la ley que rige el acto. éste principio fue analizado en 

el capitulo anterior. 

"XVI. - Cuando haya cesado los c.;rectos del acto 

reclamado. " 

Ya hemos dicho en un mo1nento anterior a éste. que el fin 

primordial del amparo. es el devolver las cosas al estado que guardaban antes del 

sur&'Ímiento de la violación, la corte ha mencionado que el juicio de amparo debe 

tener siempre una finalidad práctica y no ser 1nedio para realizar una actividad 

simplemente especulativa~ por Jo que podernos entender que resulta totalmente 

injustificado que el juicio constitucional se tome improcedente cuando haya cesado 

los efectos de la violación o acto reclamado. 

"XVII.- Cuando subsistiendo el acto 

rec/a,nado, 110 pueda surtir efecto legal o n1a1erial alguno por 
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haber dejado de exi.\·f/r el ohjero o la 111ateria del 1111.wno. '' 

En el supuesto señalado por esta fracción, nos encontran1os con 

hipótesis señaladas ya en fracciones anteriores co1no la IX y la XVI, en las cuales 

ha desaparecido el objeto del juicio y, por consecuencia lógica .. éste carece de 

finalidad. En las fracciones anteriores, los supuestos eran que: en uno (fracción IX) 

el acto reclamado se produjo plena1nente, en el otro (fracción XVI) el acto 

rccla1nado desapareció; en este caso el acto reclrunado no ha sido revocado o 

nutificado. no han cesado sus efectos, pues subsiste .. pero no tiene en que o en quien 

surtir efecto legal o materia alguna. por ejemplo en el caso de que se haya ordenado 

la dc1nolición de un bien inmueble. pero este ya no exista por haberse perdido 

quizás por un incendio o un terremoto. 

".,Yf/JJJ_- /!,:n los den1ás casos en que la 

improcedencia resulte de alJ....,71'110 cb.\pos1c1ó11 de la ley." 

Esta fracción ha dado lugar a diversas polémicas. pensando que 

una ley secundaria pudiera establecer improcedencias al juicio de garantías. Pero 

nosotros debemos decir que seria absurdo pensar que una ley inferior a la ley de 

amparo le pudiera imponer casos de improcedencia~ por lo que no debernos 

confundir los términos de la fracción en estudio, ya que ésta se refiere a la 

legislación propia del amparo o a disposiciones que a propósito de la improcedencia 

del juicio de amparo establezca la Constitución Federal. 
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6.- PARTES EN ELJll/CIO DE AMPARO 

En este sexto apartado de nuestro primer capitulo analizaretnos 

someramente cuales o quienes son considerados como partes dentro del juicio de 

amparo. 

En este orden de ideas e1npezaremos por tratar de definir lo que 

es parte desde un punto de vista jurídico generalizado; y así podemos decir 

retomando las palabras del Dr. Ignacio Burgoa9 que parte es: "Toda persona a quien 

la ley da facultad para deducir una acción. oponer una defensa en general o 

interponer cualquier recurso9 o a cuyo favor o contra quien va a operarse la 

actuación concreta de ley ..... 

Al mencionar una definición tan genérica como la anterior 

pudiérrunos pensar que toda persona que tenga derecho a intervenir en un juicio es 

parte, pero hay que tener bien claro que existen muchas personas que intervienen en 

un procedimiento judicial y que no son partes como pudieran serlo los peritos; la 

característica fundamental en un parte9 es el interés en obtener sentencia favorable; 

y los peritos deben,. por el contrario carecer de cualquier tipo de interés,. 

dictantinando única y exclusivamente en base a su leal saber y entender; sin ser 

parte del juicio y concretándose a ser auxiliares de la administración de justicia .. 

El artículo 5° de nuestra ley de amparo precisa de manera 
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concreta y clara quiénes son partes en el juicio constitucional; estos son: 1.- El 

agraviado o ªb'Taviados; 2.- La autoridad o autoridades responsables; 3.- El tercero o 

terceros perjudicados y 4.- El Ministerio Público Federal. 

AGRA VlADO O QUEJOSO.- De acuerdo con lo establecido 

por éste articulo .. quien promueve el amparo recibe el nombre de "agraviado" .. y 

éste.. puede ser toda persona. individual o colectiva,, que sufra una afectación 

personal.. actual y directa (requisitos que vimos al analizar la procedencia del 

amparo) por un acto de autoridad. 

En principio sólo pueden interponer ainparo las personas 

jurídicas privadas, ya sean fisicas o colectivas pero .. excepcionalmente y en virtud 

de una ficción legal. el Estado (Entidades Públicas) pueden interponer amparo. 

cuando actúe en defensa de sus intereses patrimoniales .. según reza el articulo 9 de 

la ley de amparo. 

Por virtud de esta ficción legal el Estado adquiere una doble 

personalidad: la de carácter público y la de carácter privado; actúa como una 

persona de derecho público cuando se encuentra en el ejercicio de sus funciones con 

el más aI11plio y pleno imperio sobre los gobernados y como una persona de carácter 

privado cuando no se encuentra con el más amplio y pleno imperio sobre los 

gobernados . 

AUTORIDAD RESPONSABLE.- Es quien emitió el acto de 
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unilateral. ya que para su existencia no requiere de la colaboración del particular 

frente al cual se ejercita; es imperativo porque somete la voluntad del particular; y 

es coercitivo porque puede forzar al goben1ado para hacerse respetar. 

En el juicio de amparo a el demandado se Je denomina autoridad 

responsable, que es aqucJJa a quien se le irnputa cJ acto violatorio de las garantías 

individuales del gobernado, haciendo Ja aclaración de que no sólo es autoridad 

responsable la que ejecuta el acto violatorio de garantías. sino también lo son, las 

que lo dictan. promulgan, refrendan, publican, ordenan o tratan de ejecutar el acto 

reclamado según lo dispone el articulo 1 1 de la ley de la materia. 

De Jo anteriormente expresado es de concluir que sólo podrá 

legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo la que actúe con 

imperio. Por eso la Suprema Corte de Justicia de Ja Nación dice que es autoridad 

para los efectos del amparo toda persona dotada de fuerza pública. 

Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ha establecido 

que: "El término autoridades para Jos efectos del amparo comprende a todas 

aquellas personas que disponen de fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya 

legales. ya de hecho. y que. por Jo mismo. estén en posibilidad material de obrar 

como individuos que ejerzan actos públicos. por el hecho de ser pública la fuerza de 
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que disponen, y que tales autoridades lo son. no solan1entc ta autoridad superior que 

ordena el acto, sino también las subalten1as que lo ejecuten o traten de ejecutarlo. y 

contra cualquiera de ellas procede el atnparo. '""'9 

Al tratar este tema de autoridades responsables ya 1nucho se ha 

comentado de si un organisn10 público descentralizado puede considerarse co1no 

autoridad responsable para efecto del juicio de garantías, y al respecto debemos 

decir que serán autoridades aquellos organismos que la ley que les dio vida y regula 

su funcionamiento les faculte ordenar y ejecutar por sí mismas, sin tenerquc recurrir 

a otra, sus detem1inaciones. como ocurre por ejemplo con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, ya que este organismo, determina y ordena el cobro de las cuotas 

obrero-patronales. respecto de las cuales está legatn1ente en aptitud de ordenar su 

cobro y hasta ejecutarlo; en la 1nis1na situación podemos rnencionar al 

INFONAVIT. 

TERCERO PERJUDICADO.- El tercero perjudicado es el 

sujeto que tiene interés en la subsistencia del acto reclrunado, es decir. es quien, en 

términos generales resulta beneficiado con el acto que el quejoso itnpugna en el 

juicio de garantías. 

En su calidad de parte9 tiene derecho a ser llamado a juicio y 

tener en éste la oportunidad de probar y alegar en su favor, y en este sentido 

------ ·------------------· ------------
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podríamos decir que hace causa común con la autoridad responsable ya que ambos 

tiene el interés en que subsista el acto reclainado. 

El articulo 5° de nuestra ley de amparo .. al referirse al tercero 

perjudicado, 1nenciona por denominarlo de alguna n1anera a diversas calidades de 

terceros perjudicados dependiendo de la materia de que se trate y a Jo que tiene 

derecho, así podemos decir que: 

Cuando se trate de 1nateria civil .. podrá participar corno tercero 

perjudicado, la contraparte del agraviado o cualquiera de las partes en el 1nis1no 

juicio, aunque así lo establece la ley en la práctica son las partes del juicio, cuando 

el aro.paro sea promovido por persona extraña al procedimiento. 

Cuando se trate de 1nateria penal, sólo podrá intervenir con el 

carácter de tercero perjudicado el ofendido o las personas que, conforme a ta ley, 

tengan derecho a la reparación del dai1o o a exigir la responsabilidad civil 

proveniente de la comisión de un delito, siempre y cuando la tramitación del a.inparo 

afecte o pueda afectar la reparación o responsabilidad ya mencionada .. en caso de no 

darse éstos supuestos no Jo hay. 

Cuando se trate de materia administrativa .. podrá intervenir con 

el carácter de tercero perjudicado aquél que haya gestionado en su favor el acto 

contra el cual se pide amparo, o que sin haberlo gestionado .. tenga interés directo en 

Ja subsistencia del acto reclamado. 
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EL MINISTERIO PÚBLICO.- El Ministerio Público Federal es 

una institución que tiene corno fin principal el defender y velar por el interés 

público .. tiene parte en todos los asuntos que a su criterio puedan afectar al interés 

público .. por lo tanto siernprc es parte en el juicio constitucional .. y él determinará si 

interviene o no .. según detem1ine con10 ya se dijo antes si se afecta o no el interés 

público. 

Al respecto debe asentarse que el juzgador no debe pasar por 

alto los pedimentos que haga el Ministerio Público, corno si no se hubieran hecho, 

ya que por su carácter de pane tiene el derecho de pron1over co1no Jo estime 

pertinente y que se valoren dichos pedi1nentos como cualquiera otra parte. 

7.- /.AS SENTENCIAS liN El. JUICIO DE: A1"fPARO 

Significado Etimológico'º .- Sentencia. (del Lat. sententia) f. 

Dictanten .. Parecer .. Juicio. Dicho o frase grave y sucinta que encierra doctrina o 

moralidad. Declaración del juicio y resolución del juez .. en una causa. Decisión de la 

persona a quien se ha hecho árbitro en una disputa extrajudicial. 
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La sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo puede 

otorgar el atnparo,. negarlo o sobreseer el juicio por considerar que existe un 

obstáculo jurídico o material que impide su resolución en cuanto al fondo. 

La sentencia de sobreseimiento no decide sobre la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado~ pues finaliza el juicio 

de amparo sin llegar a estudiar el fondo del asunto,. por existir alguna de las causas 

que de lugar a sobreseer dicho juicio, que al tenor del articulo 74 de nuestra ley de 

amparo que son: que sobreviniere a1guna de las causas de improcedencia ya 

estudiadas; que cuando de las constancias de autos apareciere de1nostrado que no 

existe el acto reclaJnado, es decir que al momento de que la autoridad responsable 

crnita su iníorn1e justificado, nief:,'Ue el acto reclamado y que el quejoso no acredité 

su existencia. 

Se dice que la sentencia de atnparo que sobresee, es purainentc 

declarativa, ya que sólo se limita a declarar la existencia de alf;,.yUOa causa de 

sobreseimiento antes señalada la cual impide el estudio de Ja constitucionalidad o 

inconstitucionalidad del acto reclamado, es definitiva ya que pone fin al juicio de 

amparo y por lo anteriormente expuesto carece de ejecución, toda vez que no existe 

obligación alguna que imponer a la autoridad responsable. 

La sentencia que niega el amparo, como la anterior es definitiva 

ya que pone fin a la controversia constitucional planteada, en base a un estudio de 
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fondo de la litis planteada~ es declarativa .. en tanto se litnita cxclusivan1cnte a 

establecer que el acto reclamado no viola ninb~lla garantía constitucionat deja 

subsistente el acto reclanlado por ser constitucional~ carece de ejecución .. ya que 

co1no el acto reclamado fue a todas luces constitucional .. no itnpone obligación 

albTtllla a la autoridad responsable. 

En síntesis la única diferencia entre la sentencia de 

sobreseimiento y la que niega la protección de la justicia federal al quejoso. radica 

exclusivrunente en que en una (la sentencia de sobreseimiento) no se entra al fondo 

de la litis constitucional planteada por existir alguna de las causa ya co1nentadas .. 

dejando subsistente el acto recla.Jnado~ y en la otra (la sentencia que niega el 

aI11paro) si se entra al fondo de la litis constitucional planteada .. y después de un 

estudio exhaustivo en el cual se constato la constitucionalidad del acto o de los 

actos reclamados así como su plena validez deja subsistente el acto reclamado. 

La sentencia que concede el runparo .. tiene por objeto restituir al 

agraviado en el pleno goce de la garantía violada. 

Es definitiva .. porque resuelve el fondo de la litis constitucional 

planteada, en este supuesto a favor de la pretensión del quejoso. Es a diferencia de 

las otras dos .. una sentencia de condena .. ya que la sentencia que concede el amparo 

obliga a la autoridad responsable a restituir al agraviado en el pleno goce de la 

garantía individual violada.. volviendo las cosas al estado que guardaban antes de 
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la violación, cuando la violación fuere de carácter positivo, y, cuando el acto 

reclamado es de carácter negativo, es decir de 01nisión .. el efecto de ta sentencia de 

amparo será el obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de 

respetar la garantía constitucional violada y a cumplir lo que dicha garantía exija. Es 

también por consecuencia lógica declarativa.. ya que establece que el acto reclamado 

fue resultado de una violación constitucional. 

Las sentencias de amparo como todas las de1nás que por 

llamarles de alguna manera les diremos ordinarias,. se integran de la 1nis1na rnanera,. 

es decir todas tienen tres capítulos o secciones .. que son los "resultandos".. "los 

considerandos" y .. los puntos resolutivos". 

El capítulo de los resultandos contiene una especie de narración 

de las cuestiones o hechos debatidos .. de que manera se fueron sucediendo durante 

el juicio. en síntesis es una especie de relato sobre como sucedió el juicio y sobre 

todo es una introducción que pennite a las partes conocer el porque de la sentencia; 

este capítulo de los resultandos esta contenido en la fracción 1 del articulo 77 de 

nuestra ley de amparo .. que dice que toda sentencia de amparo "debe contener la 

fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas 

conducentes para tenerlos o no por demostrados." 

El capítulo de los considerandos este integrado por los 

razonamientos lógico-jurídicos~ utilizados por el juzgador~ resultado de la 
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apreciación de los hechos que las partes hicieron valer y de la n1ancra en que cada 

una de ellas trataron de probar, para resolver la controversia constitucional 

planteada, tal y co1110 lo refiere en su fracción 11, el anteriom1ente rnencionado 

artículo 77 de nuestra ley de runparo, al seilalar que la sentencia de ainparo debe 

contener "los fundatnentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o 

bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidaddcl acto reclamado." 

Por últilno, el capítulo de los puntos resolutivos contiene las 

conclusiones concisas y claras, que son resultado de las consideraciones jurídicas 

fonnuladas en el juicio, en resumen es aqui en donde se contiene la decisión 

judicial. 

8.- LA RESPONSABILIDAD EN HL JUICIO DE A.AfPARO 

Nuestra ley de amparo. impone responsabilidad a cada wrn de 

las partes que interviene en el juicio constitucional~ por lo tanto podemos decir que 

existe responsabilidad, tanto para los funcionarios que conozcan del amparo, como 

para las autoridades responsables, y las partes que en general intervienen en el 

juicio constitucional. 

El Título Quinto de nuestra ley de amparo contiene la 

responsabilidad en los juicio de runparo~ el capítulo primero se refiere a la 
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responsabilidad de los f"uncionarios que conocen del a1nparo. 

Así, podemos decir en atención a los dispuesto por el articulo 

198 de nuestra ley de amparo, que todas aquellas autoridades que conozcan de la 

substanciación de los juicios de ainparo tales como: los Jueces de Distrito, las 

autoridades judiciales de los Estados, del Distrito Federal, en funciones de aquellos, 

los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los Ministros de la 

Suprema Cor1e de Justicia de la Nación, son responsables de las faltas que cometan 

tanto durante la tramitación del juicio.. co1no en la sentencia misma. 

Por ejemplo podernos n1encionar que el Juez de Distrito que 

conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, que no suspenda el acto 

reclamado cuai1do este se trate de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 

Constitucional, y esos actos se ejecutaran, se le castigará como reo del delito de 

abuso de autoridad de conformidad con lo establecido por el Código Penal para el 

Distrito Federal, pero si no se llegaré a ejecutar por causas ajenas a la intervención 

de la Justicia Federal, será sancionado por el delito cometido contra la 

Administración de Justicia. 

Para la autoridad que debiendo conceder de manera notoria la 

suspensión del acto reclamado y no lo hiciera por negligencia o por motivos 

inmorales, se le castigará conforme a lo que indica el Código Penal Federal para 

aquellos que cometan delitos en contra de la administración de justicia siempre y 
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cuando dicho acto no importara pelib'TO de perder la vida o al!:,'1.tno de los actos 

prohibidos por el articulo 22 de la Constitución. 

En el supuesto de que no se cu1nplicran las ejecutorias de 

amparo por los Jueces de Distrito o las autoridades judiciales que conozcan del 

amparo .. se les castigará co1no responsables del delito de abuso de autoridad. pero 

además según lo dispone el artículo 203 de nuestra ley de amparo .. la imposición de 

cualquiera pena privativa de libertad por causas de responsabilidad .. importa tainbién 

la destitución del empleo y suspensión de derechos para obtener otro en el ra1no 

judicial .. en el del trabajo o en el Ministerio Público .. hasta por cinco ailos. 

Las autoridades responsables también son objeto de 

responsabilidad en et juicio de a1nparo. así aquella autoridad responsable que rinda 

infonnes en los que afi1TI1e una falsedad o nieb7UC la verdad; en todo o en parte .. se Je 

sancionará por falsedad; la autoridad responsable que 1naliciosamente revocare el 

acto rcclatnado con el único objeto de que se sobresea. para posteriormente insistir 

en el acto reclamado. se le castigará como responsable del delito de abuso de 

autoridad. según lo señalado por el Código Penal Federal. 

La autoridad responsable que no acate un auto de suspensión 

debidamente notificado. será responsable del delito de abuso de autoridad. por 

cuanto a lo que hace a la desobediencia., independientemente de cualquier otro 

delito en el que pueda incurrir por su negligencia~ también se sancionará a la 
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autoridad responsable que ad1nita en los casos de suspensión, fianza o contrafia.nza 

que resulten notori3.Illentc ilusoria o insuficiente~ como responsables de Jos delitos 

cometidos contra la ad1ninistración de justicia_ 

Para el supuesto de que~ una vez concedido el amparo al 

quejoso~ la autoridad responsable insista en el acto reclamado o tratare de eludir el 

cumplimiento de Ja sentencia, inmediatatnente será separada de su cargo y 

consignada al Juez de Distrito que corresponda, para que se le juzgue por la 

desobediencia cometida~ será sancionado conforme al Código Penal Federal por el 

delito de abuso de autoridad. Fuera de los supuestos 1nencionados, la ley de arnparo 

impone una responsabilidad a las autoridades responsables que se nic!,7Uen a dar 

cumplimiento a los mandatos u ordenes dictados en el juicio constitucional. a las 

cuales se les castigará co1no responsables de Jos delitos cometidos contra la 

administración de justicia_ 

Si al concederse definitivamente el amparo de Ja justicia federal 

apareciere que la violación de garantías constituye un delito, se hará la consignación 

del hecho al Ministerio Público. 

El quejoso y el tercero perjudicado trunbién se pueden hacer 

acreedores a sanciones por responsabilidad en el juicio de amparo. 

AJ quejoso que al lon11ular su demanda de garantías afinnc 

hechos .falsos u omita los que le consten en relación con el amparo; al quejoso o 
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tercero perjudicado que presente testigos o docu1nentos falsos o el quejoso que para 

darJe competencia a un juez de Distrito señale como autoridad ejecutora a una que 

no lo sea, se les impondrá una sanción que va desde 6 meses hasta tres ailos de 

prisión y rnulta de diez a noventa días de salario. 

Pero corno bien lo hace notar el Maestro Héctor Fix Zamudio: 

.. no sólo existen responsabilidades del orden penal co1no Jo refiere nuestra ley de 

amparo, sino que también existen responsabilidades de carácter civil, adrninistrativa 

o disciplinaria y como Jo virnos anterionnente de carácter penal.'ti 1 

La responsabilidad civil está prevista para todos Jos funcionarios 

públicos. incluyendo obviatnente a los juzgadores de todos los rangos. por el 

articulo 1928 del Código Civil para el Distrito Federal. el cual a la letra dice: "El 

Estado tiene obligación de responder de los dai1os causados por los funcionarios en 

el ejercicio de las funciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es 

subsidiaria. y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado cuando el funcionario 

directamente responsable no tenga bienes. o los que tenga no sean suficientes para 

responder del daño causado.'' 

En este tipo de responsabilidad el Estado tiene que responder de 

manera subsidiaria de Jos daños que se hubieran podido causar con su negligente 
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actuar~ pero siempre y cuando el propio funcionario no pueda hacer frente a la 

responsabilidad por no contar con los bienes necesarios para cubrirla 

La responsabilidad administrativa tiene su fundamento en el 

Titulo Cuarto, articulo 109 de la Constitución Federal .. el cual 1nenciona que: "El 

Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados. dentro de los ámbitos de 

sus respectivas co1npctencias.. expedirán las leyes de responsabilidad de los 

servidores públicos y de1nás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo 

ese carácter, incurran en responsabilidad.. de confonnidad con las siguientes 

prevenciones: 

"l.-············ 

II .- ················ 

111.- Se aplicarán sanciones adtninistrativas a los servidores 

públicos por os actos u omisiones que afecten la legalidad.. honradez, lealtad .. 

itnparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos .. 

cargo o comisiones." 

Cabe señalar que de acuerdo con el articulo 53 de la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos .. las sanciones por faltas administrativas .. 

consistirán en apercibimiento privado o público .. amonestación privada o pública; 

suspensión; destitución del puesto; sanción económica e inhabilitación temporal 

para desempeñar otros empleos públicos. 
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9.- SECTORE.S O C/.ASES DE AMPARO.\' 

A decir del Maestro Héctor Fix Zrunudio. "el arnparo n1exicano 

ha llegado a adquirir una estructura jurídica cornpleja~ que aún bajo su aparente 

unidad comprende o incluye diversos ele1nentos procesales. que si bien no escapan 

a determinados principios comunes,. cada uno de ellos contienen caracteristicas 

peculiares autónornas'62
• Así el Dr. Fix Zrunudio. descubre cinco sectores o clases 

de runparos.. entendiendo por sector las diversas funciones que le están 

encomendadas y que son: 

judiciales; 

1 .- El amparo que se utiliza para la tutela de la libertad personal; 

2.- El amparo para combatir las leyes inconstitucionales~ 

3.- El 3.ITlparo como medio de ilnpugnación de las sentencias 

4.- El amparo para reclamar Jos actos y resoluciones de la 

ad.ministración activa. y 

5.- El amparo para proteger los derechos sociales de los 

campesinos. 

lbi<km.. P.Ag.:JO. 
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El Amparo que Tutela la Libertad Personal. este tipo de amparo 

tiene f"unciones similares al "habeas corpus" de origen inglés, que se tomó corno ya 

se vio anterionnente de la legislación y lajurispnidencia de Jos Estados Unidos. 

De acuerdo con nuestra legislación vigente, puede interponerse 

runparo contra Jos actos que importen peligro de privación de la vida. ataques a la 

libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o 

cualquier otro de los actos prohibidos por el articulo 22 de la Constitución Federal. 

inclusive pudiéndolo interponer cualquier persona en nombre del afectado que se 

encuentre irnposibilitado para hacerlo. 

El ejercicio de la acción procesal en este supuesto no está sujeto 

a plazo preclusivo, sino que puede hacerse valer en cualquier tiempo e inclusive a 

cualquier hora del día o de Ja noche. La dernanda puede presentarse por escrito o 

por cornparccencia es decir de manera verbal. incluyéndose la posibilidad de que se 

presente por otra vía. corno la telegráfica. ratificándola el af"ectado dentro de dentro 

de los siguientes tres días. Esta dernanda se puede presentar ante Ja autoridad 

judicial común o de primera instancia del Jugar en el que se pretenda ejecutar el acto 

reclamado, cuando no resida en el Jugar Juez de Distrito; Jos citados jueces o 

autoridades judiciales están facultados para detener provisionahnentc la ejecución 

del acto que atente contra la vida, ataques a la libertad personal fuera de 

procedimiento judicial, deportación. destierro, o alguno de Jos actos prohibidos 
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de la Constitución, así conto cuando se afecten a núcleos de población sujetos al 

ré!:,Tjmen ejidal o comunal; retnitiendo el expediente al juez federal respectivo, quien 

deberá continuar con el proceditniento. 

El Amparo Contra Leyes. este tipo de a1nparo se inspiró en la 

revisión judicial de la inconstitucionalidad de las leyes, consah'Tada en la legislación 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

El principio fundamental del amparo contra leyes en el derecho 

mexicano es el de la relatividad o efectos particulares de la sentencia . 

.. El runparo contra leyes asume actualmente en el sistema 

1nexicano una doble configuración'6 :1: 

1 .- La priinera.. por conducto de Jo que se ha calificado como 

acción de inconstitucionalidad, en virtud de que implica un ataque directo en contra 

de la disposición legislativa, co1nprendiendo tarnbién las disposiciones 

reglan1cntarias y los tratados internacionales aprobados por el Senado de la 

República. 

De acuerdo con esta vía se impugnan las normas legislativas por 

medio de un verdadero proceso en el cual fib7Uran corno contrapartes del quejoso las 

autoridades que intervienen en el procedimiento legislativo. Cabe señalar que en el 

caso de los reglamentos, debe sei\alarse como autoridad responsable entre otras al 

lliks.<..- t"ix 7'...amudon. El .h&iQo de Amparo. Op. Ci\. Plig. 167. 
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ejecutivo federal o local según corresponda, se trata de impugnar un tratado 

internacional, debe señalarse también como autoridad responsable al Senado que Jo 

aprobó. 

2.- La se&JUnda vía para impugnar leyes inconstitucionale~ es 

por el conducto del amparo calificado como recurso de inconstitucionaJidad, y tiene 

su apoyo en el articulo 133 constitucional; se le Jlruna recurso porque no ataca de 

manera directa un ordenamiento legal, sino la legalidad de una resolución ordinari¿¡ 

y como consecuencia se decide si son o no constitucionales las disposiciones 

legislativas aplicadas por el tribunal que pronunció dicha sentencia. En 

consecuencia, cuando el reclamante estima que un juez o tribunal ha dictado un fallo 

en el cual, contrariando el artículo 133 constitucional, se aplica en su perjuicio una 

disposición legal que estima contraria a la Constitución Federal, puede impugnar 

dicha sentencia en el juicio de amparo de una sola instancia, ante los tribunales 

colegiados de circuito, de acuerdo con las reglas para el juicio de amparo contra 

sentencias judiciales. 

Por economía dejaremos el análisis de este tipo de runparo para 

el tema medular de nuestro trabajo. 

El Amparo Contra Resoluciones Judiciales, este tipo de amparo 

es el que constituye el sector de mayor importancia desde el punto de vista 

cuantitativo, ya que en la práctica el 70% de los juicios de ainparo que se 



-130-

pro1nueven se refieren a este sector. 

El runparo contra resoluciones judiciales como Jo vimos 

capítulos antes, se Ílnpuso desde el siglo anterior por exigencias de carácter social y 

político. 

Este amparo es conocido en la doctrina corno ru11paro-casación, 

debido a que mantiene estrechas relaciones con el recurso de casación francés, ya 

que posee como finalidad principal ejercer un control de legalidad en lo que toca a 

la exacta aplicación de la legislación secundaria en cada caso concreto. 

En cuanto a su n1ateria, el amparo-casación puede dividirse en 

cuatro, según se impub'llen sentencias de tribunales penales, civiles, adrninistrativos 

y laborales, su tramitación se realiza. en única instancia ante los tribunales 

colegiados de circuito. salvo los casos de excepción en los que la Suprcrna Corte de 

Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad de atracción conozca de ellos. 

El amparo-casación procede contra sentencias definitivas o 

resoluciones qu~ ponen fin al juicio, en contra de las cuales no proceda recurso 

ordinario alguno por los cuales puedan ser modificadas o revocadas. De acuerdo 

con las reglas básicas de Ja casación" las violaciones alegadas pueden dividirse en 

dos tipos; violaciones en el procedimiento, es decir violaciones cometidas durante la 

trrunitación del juicio conocidas como "errores in procedendo". siemprl'! y cuando 

afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado final del fallo; y 
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violaciones de fondo o con1ctidas por el juez o tribunal en la sentencia o la 

resolución que ponga fin al juicio conocidas con10 "errores in iudicando". 

En lo personal considero que el Maestro Teófilo Olea y Leyva 

resume con claridad lo que el runparo-casación representa diciendo que: 

"La palabra casación, tomada de la jurisprudencia francesa, es 

trunbién un término castizo y de origen latino y etimológica.mente se deriva del 

verbo casso, cassas, cassare que significa anular, deshacer. romper. De tal suerte 

que se ha podido definir el recurso de casación diciendo que es la acción procesal 

concedida por la ley. contra sentencias definitivas irrecurriblcs. que no han pasado 

su autoridad de cosa juzgada y que han sido dictadas en contravención de la ley, 

teniendo como fin destruirlas para que se conserve la fuerza de la ley y la unidad de 

la jurisprudencia."~"' 

Para concluir podetnos decir validarnente que entre el amparo 

como tal y la casación, existen semejanzas y diferencias, entre las últimas, quizá Ja 

más importante consiste en que el amparo persibrue la constitucionalidad de los 

actos de la autoridad y la casación la legalidad de los mismos; pero a pesar de todo, 

debemos reconocer que~ indirectamente, a través del amparo. pude lograrse la 

legalidad de los actos de autoridad y esto es lo que en esencia constituye el 

amparo-casación. 
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El Amparo para Reclmnar los Actos o resoluciones de la 

Administración Pública Federal o Local; corno señala el Dr. Héctor Fix Zarnudio 

"surbY'ÍÓ debido a la ausencia de tribunales adrninistrativos en sentido estricto, los 

que son de creación relativamente reciente, los cuales se introdujeron con el 

Tribunal Fiscal de la Fed~ración que inició sus funciones en 1937'65
. Sin crnbargo, 

cabe aclarar que el runparo como contencioso adtninistrativo se ha restrin!:,Tido, 

debido a la nueva creación de tribunales administrativos de competencia genérica y 

no solamente tributaria, tal y canto lo es el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal, establecido en 1971. dando lugar a que 

siguiendo su modelo se crearan Tribunales de to Contencioso Administrativo en 

Estados como Sonora en 1977; Hidalgo en 1977; Jalisco en 1983; Guanajuato y 

Querétaro en 1985 etc. 

Esta evolución tenderá a acrecentarse si tomamos en cuenta la 

reforma constitucional de febrero de 1987, de acuerdo con la cual se adicionó la 

fracción IV del artículo 116 de la Carta Magna, la cual otorga facultad a los estados 

para instituir tribunales de lo Contencioso Adn1inistrativo con plena autonomía para 

dictar sus fallos, que tenga a cargo dirimir las controversias entre la administración 

pública estatal y los particulares. 

l lédnr Vi..: Z..mud10. En-~ Sobo: el Dcnocho do Ampan:>. Op. en. P•g. 41. 
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Cotno se desprende de lo anterior,. podemos dan1os cuenta que 

de manera paulatina la itnpugnación de los actos y resoluciones administrativas ante 

tribunales especializados va creciendo. lo reduce el recunir al runparo como un 

proceso de lo contencioso ad.Jninistrativo. 

Podemos mencionar que existen dos vías en el derecho de 

amparo para reclamar actos y resoluciones administrativas_ El priinero,. tiene Jugar 

cuando los mismos no puedan cornbatirse ante un tribunal administrativo, se 

reclamen de manera inmediata en Ja vía de arnparo, después de haber cumplido con 

el principio de definitividad, es decir que se hayan agotado los medios de defensa 

administrativos ordinarios. En este supuesto la tramitación se sigue en dos 

instancias. la primera ante Jos jueces de Distrito y la segunda ante los Tribunales 

Colegiados de Circuito. 

La segunda vía nace cuando los actos y resoluciones 

adrninistrativas puedan impugnarse ante tribunales administrativos. entonces el 

juicio de runparo debe promoverse contra la sentencia definitiva. en amparo de una 

sola instancia de acuerdo con lo que anteriormente vintas como amparo-casación. 

El quinto y Ultimo sector del juicio de amparo rnexicano 

atendiendo a la clasificación hecha por el maestro Fix. la cual nos pareció la más 

acertada, es aquél que surgió como un sistema especial de protección procesal en 

beneficio de los campesinos. como consecuencia de la reforma de la ley de mnpara, 
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del 28 de Junio de 1976, la cual adicionó el libro segundo, capítulo único que 

comprende los artículos 2 t 2 al 234. los cuales se refieren a lo que podemos llan1ar 

"Amparo Social Agrnrio". 

Este amparo tiene la finalidad de tutelar a los núcleos de 

población ejidal o comunal,. así co1no a los ejidatarios y cornuneros en sus derechos 

agrnrios,. destacando que la dc1nanda de anlparo puede interponerse en el ténnino de 

30 días. o en cualquier tiempo. cuando se promueva contra actos que tengan o 

puedan tener por eíecto privar total o parcialmente. en fonna temporal o definitiva,. 

de la propiedad. posesión o disfrute de sus derechos agrarios. 

De la mis1na manera se suplirá Ja deficiencia de la queja y la de 

exposiciones. comparecencias y alegatos~ cuando los ejidatarios o comuneros funjan 

como terceros perjudicados o quejosos. En general en éste tipo de amparo se les 

brindan todas las facilidades ya que se reducen al mínimo las formalidades de la 

demanda y en general del procedimiento en favor de los campesinos. 
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CAPÍTULOII.-LA LEY 

En este segundo capitulo de nuestro trabajo analizare1nos la 

naturaleza de la ley, su orientación al bien común, sus características fundamentale~ 

quienes pueden crear leyes y sobre todo~ Ja necesidad de un instru1nento 

procedimental para cornbatir una ley inconstitucional~ esto por una razón 1nuy 

lógica~ que es el comprender en toda su rnagnitud el alcance de una ley 

inconstitucional y el alcance que tiene una sentencia de runparo que la declara en 

éste sentido. 

1.- NATURAi.HZ.A DE LA LHY 

Antes de analizar la naturaleza jurídica de Ja ley acudiremos a 

diversos criterios doctrinales que la han tratado de definir. 

Así tenemos al Profesor R.M. Maclver que define a la ley como: 

"el cuerpo de normas que los tribunales reconocen, interpretan y aplican a 

situaciones particulares; reconociendo a Ja ley por su aplicabilidad incluyente co1no 

un guardián de Ja sociedad. "~6 

R.M. ).(ad.,...,-. "lh~ Modnn St..1c. 0.dhrd IJn1.,,.enity 1926. P;ig. X3. 
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Esta definición a nuestro modo de ver nos presenta varias 

i1npeñecciones; la ley no es de exclusiva aplicación de tribunales, y en aJgunas 

ocasiones no se aplican a situaciones precisamente- particulares, sino a casos 

concretos. 

En otra definición el maestro Henri Capitant, define a Ja ley 

como: .. la regla dictada por el poder social que ordena, tutela, protege o permite y 

debe ser obedecida por todos. "H 

En este misn10 supuesto podríamos decir que la función de 

proteger o defender está a cargo de Jos organismos judiciales o ad1ninistrativos, 

mediante la aplicación e interpretación de Ja ley. 

Otra de las definiciones es la que nos refiere el jurista español 

Joaquín Escriche, quien rnanificsta que: .. ley es una declaración solemne del poder 

leb'Íslativo que tiene por objeto el régitnen interior de Ja nación y el interés común~ 

sea la voluntad general de todos los españoles, expresada por rnedio de sus 

legítimos representantes y corroborada por la sanción del rey con arreglo a la 

constitución. "58 

Esta definición aún con sus diTerencias en cuanto a siste1na de 

gobierno> por lo que hace a la sanción, creemos que reúne los elementos necesarios 

lfcnn Capn.anL Orciit C1,,,.l.Jc:= A Pcdone. rarb. 4•f';.chción 1926. l'•g,. S9 
Joaquin E...c:ridu•. J>ia:1onvio Razonado de la L.c:g15fación y Juri"(>nldencia. de Ch. U......rct. 1'.ladrid 1881. P•g. 166. 
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que nos permiten entender de manera clara el concepto de ley~ destacando la 

mención de que el objeto principal de toda ley debe ser el interés común. 

Por otra parte, destacados juristas mexicanos, dentro de los 

cuales pode1nos mencionar al 1naestro Gabino Fraga han expresado que: '*la ley es 

una manifestación de la voluntad enea.minada a producir un efecto en derecho, 

constituyendo substancialmente un acto jurídico. '*59 

Otro de los ilustres juristas mexicanos es el Maestro Eduardo 

García Maynez, en su obra Introducción al Estudio del Derecho, define 

indirectamente lo que debe entenderse por ley, ya que al tratar de definir el proceso 

legislativo como fuente fonnal del derecho se refiere a las lexes; con10 "las reglas 

jurídicas de observancia general elaboradas y promulgadas por uno o varios órganos 

del Estado."''º 

Existen también otros estudiosos, sin ser juristas han tratado de 

definir lo que se entiende por ley; así R.M. Maclvcr y Charles H. Page, en su obra 

intitulada '"Sociología", mencionan que: "Ley es el cuerpo de nonnas que los 

Tribunales del Estado reconocen, interpretan y aplican a situaciones particulares. ' 61 

Respecto a esta definición y siendo estrictos,. podemos decir que desde un punto de 

vista técnico, no son siempre los tribunales~ aquellos que reconocen y apJican las 

,. 
00 .. Oabinu Fnga. 0....-cd-io Adnunistrati .. <o. Ed. POOTUa.S.A. M~M<X> 196!1. l',,¡g. 36 

Eduardo 0Dcf• Ma)Tlcz. lntroducción al l'-udio del l>cfcd10. J::d. p,>frila. S . .-\.. l'f~!<ic-o 197 ... Pág. j2 
R.1'-t. Maclvcr y Char1ct1 11. Page. •Soaologla•. Traducciún de: kMé C•T.arola Pb·cz. Colcoci;.;ón de Ciaicias S0<."lal.,.. Serie de SO<:ialgla. 

Ed. Tca1 .... Madrid. F...apalla 197:2. l'.'g. 111:2. 
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disposiciones legislativas en un Estado, y no es una definición del todo con1pleta y 

acertada; pero la importancia de esta definición, radica en el hecho de que nos 

permite apreciar el concepto que se tiene de Jey, desde un punto de vista 

estrictamente sociológico y no jurídico. 

Con la finalidad de analizar algo más que el simple concepto de 

ley, he dejado al final este breve espacio, en el que retomaremos las ideas de Jos 

grandes filósofos que han tratado de ver a la ley como algo más que un conjunto de 

disposiciones le,brislativas; así analizaremos el concepto y, rnás que el concepto. Ja 

idea de los que Santo Tomás de Aquino" tenia respecto de lo que la ley es. Santo 

Tomás, al hablar de la justicia menciona que: ''ésta es el bien común" y al hablar de 

la justicia legal menciona que .. ésta es tal en cuanto por ella el hornbre concuerda 

con la ley que ordena los actos de todas las virtudes al bien común ... 

De lo antes 1nencionado podernos decir, rcton1a11do las palabras 

de San Isidoro. que ':iusto es aquello que guarda al derecho", Juego entonces~ y 

siguiendo las ideas de Santo Tomás "el derecho es el objeto de la justicia. así todo 

derecho es justo y Ja ley injusta no es derecho. '63 

Después de esta breve introducción acerca del pensainiento del 

Aquinatense, mencionaremos dircctrunente lo que santo Tomás entendía por ley: 

Torn.h de Aquano. Tr .. i..dotk: J., Ju.sti<:i• y ..r D<mid>o. L1l>O-cn• \"•<!lluriano Ju•rei:. M•Wid. E..p.m .. 1942. Pág.$$. 
Raracl J>r-4'cia<k> lí~"1>.S..1:l.e<>i:ionn del' Fil<..iolia del Do:tcd>n. Ecf . .Ju'l. .\.íC..:ioo 19,4. Pllig. ' ' 
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El define a la ley como: "un ordenmniento de la razón, en orden 

al bien cornún, promulgado por aquel que tiene a su cuidado la comunidad. • 4 

Una vez que hemos conocido la visión y el pensa1nientodc santo 

Tomas .. y con ello, la visión de la doctrina del Derecho Natural, no podetnos dejar 

de lado, la otra cara de la moneda, representada en este caso por otro de los bYTande 

de todos los tiempos .. perteneciente al Racionalisrno Jurídico: Hans Kelsen; antes de 

hablar de aquello que, Kelsen entenderá por "ley" es indispensable realizar una 

pequeña introducción sobre sus ideas y pcnsatniento. 

La atnbición principal de Kelsen es crear lo que él denorninaría 

una "Teoría Pura del Derecho'\ investigando las fonnas puras de la Ciencia Jurídica~ 

Kant y Stam1nler habían iniciado, pero con un grave defecto, el pennitir la 

infiltración de lo e1npírico. Así cJ primer presupuesto de la "Teoría Pura del 

Derecho" es "constituir una ciencia que tenga por único objeto al Derecho e ib-i:1ore 

todo lo que no responda estrictarnentc a su definición. El principio fundarnental de 

su método es, pues, eliminar de la ciencia del Derecho todos los elementos que le 

son extraños. º 6 :s 

Luego entonces y .. atendiendo a la definición anterior de lo que 

pretende se la ºTeoría Pura del Derecho"~ debemos entender que habrá que huir de 

.. ----~~----·-----··-
SantoTom••- Suma TC'<.>l.:Ogi..,.. l'r1n~u p .. tcdc I• ....,gi.a1doo P"'nc. CucQ¡,..,...,de 90 •ISO. 
Hans Kclw:n. Tcori.1 Puno d<:I °'=rcdio. TradU<X."'IÓfl de :<.fo1..C. N"th..:. Editotial Cni.,cnitaria de Hucno. Aio:s.. Uucn .... .t\.in:s. 1'\rcKQma. 

1960. Pág. 1 '.5. 
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todo aquello que nos haga tener contacto con la Psicología, la Biología, con la 

~oral y la Teología. con Ja Sociología y con la Historia. 

El segundo presupuesto Kelseniano es que,. por "Derecho'\ sólo 

hay que entender el Derecho Positivo. Así la teoría pura "procura dctenninar qué es 

y cómo se fonna el Derecho,. sin preguntarse cón10 debería ser o corno debería 

fonnarse"<>6,. es una Teoría del Derecho Positivo. 

El Tercer presupuesto Jo constituye Ja "Teoría"~ así Kelsen se 

propone estudiar tan sólo las nonnas jurídicas; de esta manera deberá excluirse el 

contenido de la norma. Lo propio del Derecho será el "deber ser juridico" .. 

conternplado o impuesto en la nonna juridica; su fin o contenido, según Kclsen, 

caen en el carnpo de la Moral,. de Ja Sociología, de la Psicologia etc. can1pos según 

Kelsen ajenos al "'Derecho". 

De lo anterior,. la razón y explicación de fas siguientes 

afirmaciones: "La ciencia del Derecho es una ciencia normativa y no una ciencia de 

la naturaleza"67
. Esto quiere decir que el derecho no se interesa por Ja conducta 

humana en sí misma. sino únicamente por el orden normativo que la regula. Es 

decir,. se estudiará Ja nonna como una relación lógica, que atribuye a un presupuesto 

jurídico un efecto jurídico, pero el "contenido" será 1netajurídico~ a rnancra de 

ejemplo diremos que nuestro Código Penal contempla varios presupuestos jurídicos, 

----------- ----------------------------.. 
lbidc:nl. 
lf..,s J..:dw:n. Or Crt. Ptig. .14 
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que si se 1natcrializan .. tendrán también un efecto jurídico; así el Código Penal 

señala en su artículo 330. 

Art. 330.- "Al que hiciere abortar a una rnuJer 

se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual.fuere el 

n1edio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento 

de ella ..... " 

El aborto en sí mismo atendiendo a lo señalado por Kelsen .. no le 

interesa a la ciencia jurídica .. pues el fenómeno del aborto deberá ser objeto de la 

psicología y la sociología. Al jurista sólo le corresponde comprobar si se reali:zaron 

los presupuestos jurídicos, que traerán como consecuencia un efecto jurídico. 

El derecho, así visto.. no es más que una especifica técnica 

social. por tnedio de la cual es posible obtener una conducta humana deseable .. la 

conducta mis1na no es problen1a que incumba a la ciencia jurídica. El fin está al 

margen de la esencia del Derecho .. por ser metajuridico. 

Una doctrina moral vale y tiene razón de ser .. en cuanto su 

contenido y su finalidad son aceptables a la razón humana; las nonnas que integran 

la ciencia del derecho (leyes) valen .. en cambio .. sólo si son eficaces para obtener los 

fines que le son propios .. es decir .. que a determinados presupuestos jurídicos .. le 

sigan los efectos jurídicos previstos por la misma norma .. de aquí la vital importancia 

de la coerción, sin la cual dichas normas carecerían de valor. 
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De lo anterionnente analizado debe111os entender en la 

concepción de Kelsen como ley. un juicio hipotético. así enunciado: "si A es. debe 

ser B". es decir cada ley es un Juicio Hipotético. que enlaza un supuesto de hecho. a 

una consecuencia jurídica: .. si A es. (Conducta Hutnana) debe ser B (Consecuencia. 

la acción coercitiva del Estado)". 

El Derecho será entonces un sistema coactivo de nonnas 

escalonadas en graduación jerárquica. cada una funda su validez en la anterior hasta 

llegar a una ley Supre1na. la Constitución. que sirve de base de juridicidad a todo el 

edificio. Para terminar rnencionaremos cuales son los diversos estratos que 

constituyen la Pirá.lnide Kelseniana: 1.- La Constitución~ 2.- Las nonnas jurídicas 

generales (Leyes); 3.- Las nonnas jurídicas paniculares (Decisiones Judiciales)~ 4.

Actos Adrninistrativos; 5.- Actos de Derecho privado; y por últilno la aplicación de 

normas jurídicas sin crear otras nuevas; 6.- Normas jurídicas individualizadas. 

De lo anterior podemos decir. que lhnitar o reducir a la ciencia 

jurídica al estudio de las normas jurídicas. como lo pretendió Kelsen. implica 

irremediablemente una limitación desatinada e innecesaria de la noción del Derecho. 

ya que el Derecho no es una ciencia exacta~ una ciencia fria, una ciencia de cosas. 

sino una ciencia de hombres" y como éstos no son ajenos a la rnoral. a la psicología. 

a !a bio!0eh:I. :;i la economía. a la política y a la historia~ el derecho tendrá que 

recurrir necesariamente a todos estos cainpos y tornar en cuenta estos factores para 
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poder crear un Derecho que justifique su existencia, en el bien co1nún. 

Estoy convencido de que la grandeza de la ciencia jutidica, 

reside en ofrecer una síntesis humanista bajo el si1:.YI.10 de la justicia sobre los 

diversos y co1nplejos aspectos de la conducta social hun1ana. 

De la misma manera el reducir la noción del derecho, al Derecho 

Positivo, es una limitación ilógica, ya que el jurista no debe interesarse únicamente 

por la norma vigente._ sino que tiene que profundizar en el por qué de su creación o 

de su derogación, ya que si no conocemos y aprovechamos la experiencia histórica, 

no podremos entender ni aplicar debidamente la nonna, cometiendo 

irre1nediable1nente errores pasados. 

Ya para tenninar debemos decir que es la conducta social de los 

hombres de can1e y hueso la que debe preocupar a la ciencia jurídica, y no nada más 

las relaciones lógicas entre un presupuesto y un efecto jurídico. De no reconocerlo 

así, el Derecho yacería deshumanizado, como una técnica sin alma, a la 

interpretación y creación miope y rutinaria de un funcionario. 

Después de haber analizado las diferentes ideas y conceptos de 

lo que es la ley, podemos hablar, sin temor a cquivocan1os, de la naturaleza de la 

misma, entendiendo por naturaleza la esencia,. es decir aquello sin lo cual dejarla de 

ser lo que es~ o no podria ser lo que cs. 
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En este orden de ideas debemos decir que la naturaleza de la 

ley es la de ser un ordenamiento de observancia general encaminado a la 

realización o consecución del bien común. 

2.- ORJ/iNTACf(JN AL BIHN COMON 

Antes de cualquier reflexión dcbe1nos preguntarnos si 

verdaderamente la ley esta orientada al bien co1nún .. al respecto el Aquinatens~ a 

quien se debe el concepto de bien común en la ley, menciona que siendo el hombre 

parte de una comunidad que apunta a la perfección. es necesario que Ja ley mire a 

aquel orden de cosas que conducen a la perfección .. luego entonces a la felicidad 

común, de donde se desprende que la ley ante todo se ordena al bien cornún. 

AJ ..-especto .. debemos reconocer, co1no Santo Tomás que: ºel fin 

in operativis de la ley es la felicidad""ª .. tal y corno lo es el fin último de la vida, pero 

no una felicidad aislada. Ya que el ho1nbre es un ser social por naturaleza, no 

podríamos hablar de una felicidad particular, sobre todo si sabemos que el hombre 

encuentra la verdadera felicidad en la colectividad .. luego entonces es ésta felicidad 

común, felicidad a la que debe estar encaminada toda ley. 
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Así encontramos que si la ley existe en una sociedad, quiere 

decir que va encaminada a regular diversas relaciones que puede surgir entre los 

integrantes de dicha colectividad y la autoridad, según el caso; así la ley no puede ir 

dirigida a un individuo en particular, pues ya no estaría dirigida a la sociedad, ni 

realiza.ria et bien común que toda ley persigue. 

Consecuentemente~ una ley es injusta cuando no esta 

encaminada o no proporciona los medios necesarios para lograr su fin primordial. 

que es el bien co1nún, entendido éste como la felicidad colectiva 

3.- CARACTEIÚSTICAS FUNDAMENTALES DH TODA LEY 

En este tercer apartado, analizarc1nos cuales son 1as 

características que tiene que reunir todas las disposiciones para que puedan ser 

calificadas como leyes. 

En este orden de ideas podemos mencionar como caracteristicas 

de toda ley, las siguientes: "La generalidad; la impersonalidad; la abstracción; la 

validez formal y lajerarquia."69 

1.- La Generalidad. Se entiende que una disposición es general 

en cuanto va dirigida a todos y no a una persona o grupo de personas en particular~ 

lloncio Agµilar Álvarc..: y de AJba. El cx.tUOI de 1- 1cycti en el nuevo noarco CDr111lrt.u<;1orHI )" lcg.I. MRcvUta de 1n......._ígaci<>nL-.Jurid1ca•M 
Ed. E.a.<;ucla Lihfc de 0...-ccho. Méiúco 19R9. P.6g.. 10·14. 
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en cuyo caso nos encontraríamos e11 presencia de una resolución individual como 

una sentencia o un laudo etc~ o de una ley privativa. prohibida por nuestra 

constitución. En este concepto de ideas debe1nos entender a la generalidad. como 

aquel ele1nento esencial de la ley que nos obliga a todos respecto a nuestra 

conducta. con las excepciones que pudieren derivarse. lo que algunos llarnan la 

epiqueya, entendiendo por epiqueya la interpretación prudente de la ley. set.'tin las 

circunstancias. es decir cuando en un supuesto detem1inado pudiese resultar más 

perjudicial la aplicación de una ley o disposición. que su inaplicación. 

2.- La Impersonalidad de la Ley. Tomando en cuenta la 

definición que de la ley hace Santo Tomás de Aquino. entendemos que la ley está 

enca.J11inada a la consecución del bien cornún a personas indeterminadas. si una Jey 

fuera dirigida a una persona a título particular seria una norma individualizada. 

como un contrato. pero no podríatnos calificarla de ley. pues lejos de estar dirigida 

al bien común. estaría orientada al bien particular de uno o varios individuos. 

La impersonalidad de la ley radica en el hecho de que todos 

aquellos que se ubiquen bajo el supuesto previsto por ella.. recibirán las 

consecuencias previstas sin importar sus cualidades individuales y personales. que 

constituyen un elemento subjetivo. Es decir la ley se aplicará a todo aquel que se 

ubique en el supuesto que ella misma establece. sin importar nint.71in tipo de calidad 

o cualidad personal. 
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3.- Abstracción. Casi todos Jos sectores de la doctrina comulgan 

con la idea de que la ley positiva, requiere para su fonnulación de dos elementos: un 

supuesto y una consecuencia, es decir que la propia ley enuncia sus supuestos y 

consecuencias. 

EJ concepto "abstracción"' es definido por Ja Real Academia de 

Ja Lengua Española como "el hecho de separar 1nediante una operación intelectual, 

las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el 

mismo objeto en su pura esencia o noción.'170 De lo antes expuesto podemos decir 

sin temor a equivocamos, que la abstracción como caracteristica de Ja ley. consiste 

en el hecho de que el legislador a través de una operación intelectual y considerando 

un valor que debe ser tutelado. crea leyes para todos Jos hechos que pueden ser 

encuadrados en dicha ley, aplicándose las consecuencias previstas por la mis1na ley 

para ese hecho que nace del legislador con10 una abstracción. La ley no puede 

regular hechos sucedidos con anterioridad a su expedición y vigencia. ya que es un 

absurdo tanto lógico como jurídico el pretender que la validez temporal se extienda 

en el pasado y regule situaciones pasadas cuando aún no existía dicha norma. Si 

hubiese W1 país en el mundo donde estuviese admitida la retroacción de las leyes no 

habria en él ni aun sombra de seb'Uridad. 

Diocion•riodc I• l...cngu• ~&1101•. R~aJ ,"\e11<knú• F-"JMftol•. !'o.Lldnid. Et;p.V\• 19" Edición. 1970. 
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4.- Validez Fonnal de la Ley. La validez fonnal de la ley radica 

en el hecho de que ésta no puede ser derogada o abrogada sino por otra ley., es decir 

a través de una disposición derivada del órgano legislativo., de otra tnanera no puede 

ser modificada. 

5.- Jerarquía de las Leyes. Inevitablemente el concepto jerarquía 

esta vinculado con el de valor., de ahí que no podrunos concebir la idea de jerarquía 

sin relacionarla al de valor o ilnportancia; entre las leyes co1no entre todas las cosas., 

existe una clasificación basada en la importancia de cada cosa., así pues entre tas 

leyes existe una jerarquía sustentada en el valor,. valor que debe y esta tutelado por 

la misma ley. El hecho de clasificar a una ley por su jerarquía no atiende únicamente 

a deseos doctrinales o purmnente ilustrativos., sino que tiene una importancia 

práctica de incalculable valor; por ejemplo., en el supuesto de que exista 

contradicción entre dos o 1nás leyes., deberá prevalecer aquella que esté catalogada 

como de mayor rango; supuesto que analizaremos con profundidad en el capitulo 

referente al atnparo contra leyes. 

En nuestro sistema jurídico Art. 133 de la Constitución., existe 

una jerarquía bien definida que es la siguiente: 

1 .- Nonnas fundatnentales~ que son aquellas que están 

contenidas en nuestra Constitución. 

2.- Normas secundarias., contenidas en las leyes aprobadas por el 
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Congreso. 

3.- Nonnas reglaznentarias. contenidas en Jos reglamentos, 

decretos. ordenes y acuerdos emitidos por el Poder Ejecutivo. 

4.- Nonnas individualizadas. contenidas en las sentencias o en 

los convenios celebrados entre particulares. 

De lo anterior .. podemos decir que el estado al tener a su cuidado 

los intereses y anhelos de todos los que la integran se ve en la necesidad de proteger 

dichos valores. como la soberanía y la seguridad jurídica que debe reinar en toda 

Nación. los cuales son de mucho mayor itnportancia que las disposiciones 

secundarias. Por lo tanto los primeros se han plas1nado en el cuerpo mismo de la 

constitución dejando lo segundo a una reglaznentación secundaria y sobre todo de 

menor importancia. 

-1.-AlnVIUDAD PARA CREAR LEYES 

En nuestro sistema jurídico están determinadas,. de manera clara 

y especifica, las autoridades que pueden crear leyes y el procedimiento al cual 

deben ajustarse; nuestra Constitución Federal lo regula en el titulo III, capitulo II, 

sección II .. artículo 71. Así tenemos que pueden iniciar leyes: el Presidente de la 

República, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y las Legislaturas de 



-150-

los Estados. 

El proceso de confección de las leyes está regulado por el 

artículo 72 de nuestra Constitución. en este proceso distinguirernos las siguientes 

fases: "iniciativa,. discusión. aprobación. sanción,. promulgación.. publicación e 

iniciación de vigencia. "71 

a) Iniciativa.- Debemos entender por iniciativa,. el acto por 

medio del cual,. cualquiera de los órganos del Estado que tienen facultad de iniciar 

leyes según el artículo 71 de la Constitución,. someten a la consideración del 

Congreso un proyecto de ley. 

b) Discusión.- Debemos contemplar que todo proyecto de ley 

cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras,. se discutirá 

sucesivamente en ambas, ajustándose a lo señalado por el reglamento de debates. 

por lo que hace a la forma,. intervalos y 1nodo de proceder en las discusiones y 

votaciones. según lo dispone el primer párrafo del articulo 72 Constitucional. Al 

respecto., podemos 1nencionar que carece de total importancia saber en que Cátnara 

se inicia la discusión,. exceptuando lo dispuesto por la fracción "h" del artículo 72,. la 

cual se refiere a proyectos que versen sobre empréstitos,. contribuciones o impuestos 

etc.; los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. 

------------------------
f\.hsucl '\"1lluru TnranL<J. lnltodu'""".:-.. .al Eaudu> del Oco-cc.hn. F.d. Ponu.a S.A MC.IUoo 1966. P.iog. 17 .... 
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La Cátnara donde se presenta el proyecto de ley recibe el 

nombre de "Cámara de Origen"; la otra recibirá el nombre de "Cárnara Revisora". 

Aprobado un proyecto en la Cámara de Origen, pasará para su discusión a la 

"Revisora'\ cabe señalar que en el supuesto de que el proyecto de ley fuere 

desechado por la Cámara de Origen, dicho proyecto no podrá volver a presentarse 

en las sesiones legislativas de ese arlo. Si la Cámara Revisora aprobare el proyecto. 

lo remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacerle lo sancionará 

y publicará inmediatamente. 

c) Aprobación.- Para que un proyecto de ley pueda llegar a 

convertirse en ley debe ser aprobado integratnente por cada una de las Cá.Jnaras y el 

Ejecutivo. En el supuesto de que la "Cá.Inara Revisora" deseche en todo o en parte 

el proyecto de ley,. éste volverá a la "Cámara de Origen'\ con las observaciones que 

aqué1la le hubiese hecho. Si cxamina~o con las observaciones fuere aprobado por la 

mayoría absoluta de los mic1nbros presentes, volverá a la Cánlara que lo desechó, 

la cual lo discutirá nuevruncntc, y si lo aprobare por la misma mayoría pasará al 

Ejecutivo para su sanción,. promulgación y publicación, pero si lo rechazare, no 

podrá ser presentado nueva.Jllente en el mismo periodo de sesiones. Si un proyecto 

de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado. por la Cátnara Revisora, la 

nueva discusión de la Cátnara de Origen, versará únicamente sobre las reformas y 

adiciones hechas por la Cámara Revisora, sin poder alterar de manera alguna las 
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disposiciones aprobadas. Si las modificaciones hechas por Ja Cá1nara Revisora son 

aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de Origen. 

se enviará todo el proyecto al Ejecutivo. para su sanción. proinulgación y 

publicación; pero si las modificaciones hechas por la Cáinara Revisora. fueren 

reprobadas por la Cátnara de Origen. volverán a aqueHa para que to1ne en 

consideración las razones asentadas por ésta. y si por 1nayoria absoluta de los votos 

presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas modificaciones o adiciones,. 

el proyecto. en lo que haya sido aprobado se remitirá. al ejecutivo para su sanción. 

promulgación y publicación. Si la Cámara Revisora insistiere. por la 1nayoria 

absoluta de los presentes. en dichas adiciones o reformas. todo el proyecto no 

volverá a presentarse,. sino hasta el siguiente periodo de sesiones. exceptuando el 

supuesto de que runbas Cámaras acuerden. por la mayoría absoluta de sus mie1nbros 

presentes. que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados. y que se 

reserven los adicionados o reformados para su ex3.lllen y votación en las sesiones 

posteriores. 

d) Sanción.- El proyecto debidamente aprobado por las dos 

Cántaras se remite al Ejecutivo para que éste le dé su sanción,. esto en el supuesto 

de que lo apruebe; la negativa del Ejecutivo a dar la sanción recibe el nornbre de 

"veto". Se entenderá aprobado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto con 

observaciones a la Cámara de Origen, dentro de diez días útiles: a no ser que 
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corriendo este ténnino,. hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus labores,. en 

cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté 

reunido. El efecto del veto. el cual puede ser parcial o total. es la devolución del 

proyecto con las observaciones hechas por el Ejecutivo para una nueva discusió~ 

primero a la Cá1nara de origen y después a la revisora. Si éstas confirman., por una 

mayoría de las dos terct!ras partes del nú1nero total de votos .. la redacción del 

proyecto,, el Ejecutivo deberá promulgarlo sin 1nás. 

e) Pro1nulgación.- La pro1nulgación no es otra cosa que el 

reconocimiento solemne por el Ejecutivo de que una ley ha sido aprobada confom1e 

al proceso leb,rislativo establecido como ya se dijo por el articulo 72 de nuestra carta 

Magna. 

f) Publicación.- La publicación es el acto por medio del cual una 

ley ya aprobada y promulgada se da a conocer a quienes deben cwnplirla. Dicha 

pubJicación debe hacerse en el Diario Oficial de la Federación cuando se trate de 

leyes federales~ y en las Gacetas o Periódicos oficiales de Jos Estados cuando se 

trate de leyes locales. 

g) Vigencia.- Por iniciación de la vigencia de una ley debemos 

entender el momento en que empieza a obligar. En nuestro Derecho (Código Civil). 

hay dos sistemas de iniciación de vigencia: el sincrónico y el sucesivo. El primero 

consiste en señalar para todos una misma fecha en que la ley comenzará a regir~ en 
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la inteligencia de que todas las leyes deberán einpezar a obligar hasta después de su 

publicación; el segundo n1enciona que la iniciación de la vigencia de una ley 

empezará a surtir sus efectos tres días después de su publicación en el Periódico 

Oficial y en los lugares distintos del en que se publique el periódico oficial 

en1pezará a regir un días después por cada cuarenta kilómetros de distancia o 

fracción que exceda de la 1nitad. 

5.- /..A NHCl::'>IDAD DE UN INSTRUMENTO PRUC/i/JIMEN7:A.L PARA 

COMBATIR UNA LEY /NCONST/7VC!ONA/, 

Antes de reflexionar sobre Ja necesidad de un instrutnento 

procedirnental efectivo para combatir una ley inconstitucional. Todos. sin lugar a 

duda, debemos estar de acuerdo en que por nillhY"Ún 1notivo, un acto de autoridad 

inconstitucional puede tener validez y vidajuridica. 

La existencia de una justicia constitucional, en palabras del 

Maestro Mauro Cappelletti "se impone actualmente: equilibra el considerable y 

preocupante crecimiento del lcgjslatívo y del ejecutivo; se deriva necesariamente de 

Ja expansión de las declaraciones de derechos. "72 
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A este respecto .. menciona el 111aestro Cappelletti .. que no hay 

duda alguna de que co1no en su n10111ento lo expresara Sir Kenncth Diplock. "los 

tribunales no habrían podido nunca. por si mis1no~ crear el moderno Estado 

providencia .. el (welfare state)."n La clase de Estado a la que se referían como 

ºwelfare state" es principalmente un Estado producto de tareas legislativas. 

Sin e1nbargo este fenó1neno. a la larga. le creó al legislador una 

sobrecarga. consecuencia lógica del considerable aumento de las demandas de 

intervención del legislativo en el Estado moderno. Así. el Poder Le!::,rislativo está. .. la 

1nayoria de las veces. concurrido y preocupado por probletnas políticos co1no para 

tener la capacidad y prontitud necesaria para satisfacer la imperiosa ne=sidad de 

una adecuada y acertada legislación, por lo que la mayoria de las veces, y de fonna 

paradójica. se fijan tantos objetivos y tan diversos que deben ceder gran parte de su 

trabajo a otros para no sucumbir. Esos otros a los que el legislativo se ha visto en la 

necesidad de ceder gran parte de su trabajo fueron ( ... y siguen siendo; si no 

¿Cómo explicar que et Ejecutivo tenga ta facultad de reglamentar) originahnente, el 

Ejecutivo y sus agentes, asi co1no los cuerpos administrativos que garantizaban la 

ejecución de los progratnas la ejecución de os programas legislativos o 

administrativos. Lo anterior ha traído co1no consecuencia que, en la mayoría de los 

países occidentales,. incluyendo lastimosa.J11ente et nuestro, exista una clara 

ltud .. -m. Pá~ lll-314. 
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transfonnación hacia un "Estado Ad.Jninistrativo"74
• lo que ha creado un desencanto 

y sobre todo una gran desconfianza frente al legis"tativo y al ejecutivo. 

Pero este desencanto y desconfianza no han sido gratuitos. ya 

que tanto el legislativo como el ejecutivo. han de1nostrado su incapacidad para 

actuar como instrnmcnto omnipotente en favor del llamado desarrollo social. Han 

sido de1nasiadas las leyes promulgadas a destien1po. otras que han quedado 

desfasadas con una alannante prontitud~ otras han resultado ineficaces e incluso 

contraproducentes con respecto a los objetivos sociales que se les había 

encotnendado. Por otra parte. existen otros textos legales que._ ade1nás. crean gran 

confusión .. oscuridad y contradicciones en el campo del derecho. cosa que no es 

extraña si pensamos que gran parte de los que integran nuestro poder legislativo 

desconocen la ley ( son más bien políticos vinculados con ciertos grupos. por lo que 

sus valores y prioridades están encaminados a favorecer a dichos grupos o sectores 

de la sociedad. sin mencionar que la mayoría no son abogados). 

Por supuesto que existen sociedades sanas o por lo menos 

intentan prevenir estos desarrollos patológicos con 1nedidas co1no la 

descentralización legislativa hasta la participación popular en los procesos de 

decisión administrativos. dentro de estas medidas se encuentra la tnayor 

intervención de las jurisdicciones. Así nacen las responsabilidades de los tribunales~ 
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que se refiere at control jurisdiccional de ta acción administrativa .. con. sus recientes 

y notables expansiones .. Francia ha sido et pais líder en et mundo occidental en este 

aspecto. Dentro de estas nuevas responsabilidades encontramos ta más reciente y ta 

más importante para efectos de nuestro trabajo y ta que trunbién considcrainos la 

más acertada por razones lógico juridicas indudables.. que es et control 

jurisdiccional de las leyes .. el legislador .. gigante omnipotente" no podría permanecer 

incontrolado sin peligro.. como lo ha demostrado la evolución de un número 

creciente de paises. A\ respecto hemos encontrado desde un punto de vista bien 

particular .. un gravísimo proble1na .. que es el hecho de que sobre todo en los países 

de la familia Tomano-germánica (como el nuestTo) los tribunales y la doctrina en 

general se han mostrado .. muy poco partidarios de aceptar esta responsabilidad. Sin 

embargo .. la historia y experiencia internacional nos ha de1nostrado que están aht 

para gritar que los tribunales no pueden escapar a\ callejón sin salida que representa 

el dilema siguiente .. una vez que están frente a \as dos formas de gigantismo de\ 

estado (legislativa y ejecutiva): 1) PermaneceT en el seno de los limites tradicionales 

y arcaicos, típicos de la función judicial del siglo XlX; o 2) Elevarse al nivel de los 

otros dos poderes,. convirtiéndose en el tercer gigante .. para controlar de manera real 

y efectiva al incontrolable "mastodonte" que representa el legislativo y al 

administrador .. leviatán". 

l) Si se toma la primern solución, la autoridad judicial 
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permanecerá confinada en los límites conocidos de la vía segura,. pero estrecha,. de 

las funciones tradicionales de "protección y represión" sin fuerza real alguna. Su 

alcance no irá más allá de lo que podcn1os considerar co1no conflictos esencialmente 

privados.. puesto que estarán intpedidos para con1pro1neter las funciones 1nás 

recientes y absorbentes.. nonnahnente discrecionales. de las de1nás ramas del 

gobierno. Si se sigue adoptando esta actitud. la autoridad judicial o el orden judicial 

perderá gran parte de su importancia práctica en la sociedad~ adoptando la fib'Ura 

decorativa de una institución superviviente de otros tiempos. débil y marginal,. 

fundrunentalmente incapaz de intervenir en el terreno de la actividad del Estado,. 

tanto legislativa como administrativa. Podemos asegurar sin lugar a dudas,. que tarde 

o temprano. las sociedades democráticas habrán de reaccionar,. y que de hecho están 

reaccionando. a este peligroso desequilibrio en el seno del sistetna de gobien10. Así,. 

poco a poco se han venido instrumentando órganos.. consejos. tribunales .. 

ombudsrnen y muchas otras instituciones con el mismo fin,. el de controlar los 

abusos de las rainas polftica y administrativa, contra los ciudadanos. Al respecto. 

podemos mencionar el ejemplo más claro y conocido que es, el que constituye 

Francia, a partir de las últimas décadas del siglo pasado. La Revolución Francesa 

proclamó el ideal de una real y rígida separación de poderes,. que no es otra cosa 

que un real y efectivo contrapeso y control entre todos y cada uno de los poderes 

existentes. 
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Bajo este ideal,. el orden judicial,. sufria una prohibición clara de 

intervención en runbas esferas de acción,. tanto legislativa como adniinistrativa. 

Como consecuencia de esta situación,. poco a poco~ una institución administrativa 

(que a nuestro parecer trunpoco es la más adecuada) "El Consejo Constitucional 

Francés"75
9 creado por la Constitución de la Quinta República en J 958~ en un 

principio dicho Consejo fue concebido esencialmente corno un órgano de carácter 

político y como un anna dirigida contra el parlamente9 en la medida en que el 

régimen existente se preocupaba esenciahnente en reforzar al ejecutivo y debilitar al 

legislativo. Su carácter político resulta tanto de su composición como de sus 

funciones sobre constitucionalidad de leyes. La composición del Consejo 

constitucional es característica: tres de los nueve miembros son nombrados por el 

Presidente de la República. tres por el Presidente de la Asamblea Nacional y tres 

por el Presidente del Senado. Por otra parte cabe señalar que aunque en la práctica 

actual no se de,. los antiguos presidentes del a República son miembros de derecho 

vitalicios. Finalmente, el presidente del Consejo es nombrado por el Jefe de Estado. 

La única técnica de control que tenía era la del control previo o apriori; las leyes 

sólo podían ser recurridas ante el Consejo constitucional antes de su promulgación, 

una vez que la ley ha sido prornulgada se convierte en inimpugnable. Cierto es._ 

señala MODERNE. "que el consejo constitucional ha sido creado con el fin de 

,,-- Frandi; l\.1001:.:R.';E. ~El CcTO...,ju C ... i.trtua<>n.d F.-.,,oo:.,-. Ju.:r.cia C<'O'tdrtuc;:.ional Cf.>niroanida. Ed. lmtlluto de ln,·esi:ipc;on .. -s JuriJ1uo ... 
Ccl'lln;)<k l-.:studiosCon•Jtu<:i<>fHlcs Méi'tlco-C.,.,ln.>aménCJO l."nivcn.id.od Na1:1uo1al ~.:Onuma de: l\.fo!,.H.'O U.N.A .. M. l\.fCl'QOO 199:1. Páp.. C::J-1.12. 
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vigilar al parlrunento"76 
.. to que es a todas luces una función política. la función 

principal inicial del Consejo fue la de hnpedir al parlamento salir de su papel 

constitucional. que era la de legislar respetando ta potestad reglrunentaria autónotna. 

que era del gobierno; así, a petición del gobierno. se puede impedir la discusión de 

una propuesta de ley o enmienda que afecta la potestad reglaITlentaria autónoma. 

Otras competencias iniciahnente concedidas por ta Constitución 

a éste Consejo.. fueron el control de elecciones legislativas y presidenciales. el 

control de los refrendos.. confrontar tos acuerdos internacionales signados por 

Francia con ta Constitución etc. 

La composición del Consejo constitucional no ha sido 

modificada .. pero si hubo una reforma importante en 1974, que pennite que una ley 

votada y no promulgada sea revisada por el Consejo. aunque este tipo de sistema 

presenta algunas deficiencias, como el control constitucional a priori, a lo largo del 

tiempo ha asumido un papel preponderante. adoptando los procedimientos jurídicos 

necesarios .. y ha obtenido la independencia que caracteriza a un auténtico tribunal .. 

aunque no se trate de un tribunal integrado al poder judicial. que podría ser el punto 

negro. en un Estado no totalmente democrático. Así el Consejo Constitucional. 

controla de una manera casi judicial las violaciones efectivas alas leyes y sobre todo 

el abuso del poder discrecional. 

lbident. 
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Una evolución si1nilar se ha dado en Italia, Espail.a, PortugaL 

Grecia y otros paises de todo el mundo. 

2) Si se opta por la segunda solución, que sin Jugar a dudas es la 

más adecuada, y seguida por la mayoría de los países de common law, observamos 

entonces la aparición del poder judicial co1no un tercer gigante en la gloriosa e 

impresionante cscenOf.:,.'Tafia del Estado 1noderno. 

Los tribunales se co1nprometerán en la superación del papel 

tradicional de la regulación y resolución de conflictos entre particulares; van a 

asumir la responsabilidad de regular y li1nitar la función de las ramas políticas; y 

posiblemente más de alguno comentará al respecto: si tene1nos un poder judicial 

abru1nado de trabajo y con un gran rezago.. como es posible que a esas 

responsabilidades le agreguemos una más; que es el controlar las ratnas políticas; 

esto a priinera vista puede parecernos lógico y sustentable .. pero si pensamos en la 

infinidad de carga de trabajo absurdo e infructuosos que podemos quitarle a 

nuestros tribunales, declarando a una ley inconstituciona\ esta carga aún con esta 

responsabilidad seria mínima comparada con Ja actual, ya que se evitarían 

numerosos conflictos derivados de la aplicación de leyes inconstitucionales. 

En determinados paises, en particular en los países de derecho 

romano-germánico .. a los tribunales se les ha prohibido, en gran medida .. adentrarse 

o inmiscuirse en los nuevos terrenos del litigio: ahí, sin embargo por la imperiosa 
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necesidad se han venido creando nuevos tribunales especiales como "Las Cortes 

Constitucionales" .. como una respuesta para cubrir las lagunas de Ja protección 

jurídica. Esta situación puede enserlan1os rnuchas cosas que son de indudable 

aplicación al objeto de nuestro estudio. Si queremos enfrentan1os con fuerza y 

objetividad a Ja realidad.. y no con eras construcciones teóricas. es necesario 

reconocer que los jueces no pueden .. ni deben ser tan sólo los rniembros de los 

tribunales ordinarios tradicionales. Es indiscutible que nuestro siglo ha presenciado 

un considerable crecimiento del Estado; y por rnucho tc1nor que nos hayan 

inculcado o nos inspire el gobierno "todo poderosoº .. ese fenómeno es una realidad 

incuestionable; luego entonces .. podemos intentar limitar, o detener esa evolución. 

por medio de la creación de los controles adecuados. Y es, sin Jugar a duda, el 

crecimiento rnoden10 del poder judicial una tentativa 1nuy seria .. quizá la rnás seria 

de regulación de estos controles. 

Si analizamos lo que por defensa de Ja constitución entiende el 

Dr. Fix-Zamudio, entenderemos con más claridad la necesidad de crear un 

instrumento real y efectivo. Al respecto~ el Maestro Fix-Zarnudio. menciona: 

la defensa de la Constitución está 

integrada por lodos aquellos instrun1enlos jurídicos y 

procesale.1.,· que se han establecido tanto para conservar la 

normatrva constrtucronal como para prevenir su violación. 
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reprimir su desco11oci111iento y, lo que es n1ás importante. 

lograr el desarrollo y la evolución de las propias 

dfaposiciones constitucionales. " 77 

Esta reflexión que hace el Maestro Fix-Zantudio, sobre lo que es 

la defensa de la constitución, nos obliga a pensar que dicha defensa no se logrará 

jamás, rnientras en nuestro ordenatniento una ley declarada inconstitucional. se siga 

aplicando, por lo que no podemos aceptar que así se conserve la normativa 

constitucional. 

De lo anteriormente analizado se desprende la impostergable 

necesidad de crear instrumentos eficaces que pennitan un real contrapeso y división 

de poderes; y dejar en el pasado arcaico la idea de que el papel de los jueces es: esa 

absurda ficción de carácter puramente declarativo,. simplemente lógico, de la 

interpretación judicial. 

H<!d.or Fix..z....u.d.to, lntroducc:ión •I Elltudto de la Ocfcnq de I• Corutlf.u.cióri en el OrdcnanUcnto :0..fcxieano. Cuadcm- C.....trtu...;....lc:a 
~. &l. L'ni-..sidad Sacaonal Autóriom.a de MCiúco. U.X'.AM. Con<: de Cuuu1.uc:iunali.dad de Chlalcrnala. rn..:u~ador de 
Dcrech- lfunuinoade Otuitcm.ala. MCxico 1994. Pll.g.16. 
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CAPfTULO JII.- DEFENSA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEJ'ES EN 

LOS SISTEftfAS JURÍDICOS MÁS POPULARES. 

En este penúltimo capítulo de nuestro trabajo, mencionaren1os 

de manera muy sucinta, cuales son los dos sistemas jurídicos rnás populares por lo 

que hace al control de Ja constitucionalidad de las leyes~ dentro de estos sisternas 

encontramos principalmente a dos, que es el control conocido como "An1ericano", y 

el control conocido co1no "Austriaco", este capítulo será muy reducido en cuanto a 

contenido, pero no por eso en cuanto a importancia. ya que comentarernos en donde 

surgen y cuales son sus características fundamentales, para después tratar de ubicar 

a cual de estos dos sistemas corresponde el mexicano, atendiendo a sus 

características esenciales. 

/.-SISTEMA AMEIUCANO 

Este sistema se calificó corno "runericano" por haber sido Ja 

Constitución de los Estados Unidos de 1787, el primer documento en el que se 

plasmó; "aún cuando ya contaba con antecedentes en la legislación y jurisprudencia 

de las Colonias Inglesas en América"78
, cabe señalar que este documento no sólo 

llédor F1,,;-Z..1nud.lo. f":.ns<a)U. Sobroeel J,,.,..oedtodoe ~•ro. Op. C."IL P.tg.. 172. 
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fue el pri1nero; sino que ha servido de n1odelo en casi todos los países del continente 

americano. 

El sisterna de la revisión judicial (judiciel revie,v), fue 

inaugurado por el juez Marshall en los Estados Unidos9 dicho sisterna apunta José 

Ahnagro Nosete, "ha tenido un gran desarrollo no sólo en la federación 9 sino en las 

grandes órbitas de influencia de este país~ proyectándose tarnbién en paises asiáticos 

como Japón, China y Filipinas. "79 

La doctrina del ''judiciel review" no será explícitamente recogida 

por la constitución norteamericana de 1787, 1nás bien, es fruto de un largo rosario 

de decisiones judiciales, que incluso se inicia con anterioridad a Ja promulgación del 

texto constitucional. En la convención Constituyente de 1787, nu1chos de los 

asistentes fueron conscientes del principio de la "judicial revicw .. y algunos de ellos 

dice David Deener, "se mostraron clara1nente favorables a ella.'oKº 

Quizás pudiéramos encontrar el soporte teórico de esta 

prolijidad hacia la "judicial review" en la concepción de una nueva fonna de 

gobierno que palpita en la declaración de independencia del 4 de julio de 1776. que 

dice: 

JosC Alrn.aFO l'>:<netc . .lulllÍC1.a C""t:tllU<.."Íonal. (Cocncnt..rios a la l.ey Org.inie11 del Tribo.mal Cor.•rtuC'uJflal) hupre•o en Artigniflio.S.A. 
l\fadrid. E.or-"•· 1980 ..... & 11 

Cfr. Francucn Fcrn&ndc:r. SC"gado L.. .h.irisdo<Xión Con>lltuci...,al cn la ,'\d:ualidold ScpmraLa de! ~Jua d Pra."-',.~· Ed Fa<..,.tt...J de~ .. )' 
Cicn<:iH Pollliaudc la llnn·eniidad de J-1ma No. 16. l>ic:tnnhrede 1990. Uma. PC'TU. P•g. 59. 
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"So.\·tenemos como evidentes estas verdades: 

que todos lo.\· hon1bres son creados i6,'lla/es; que son dotado.\· 

por :.;u creador de ciertos derechos inalienables; que entre 

ésto.\· están la vida. la libertad y la búsqueda de la felicidad: 

que para garantizar estos derecho.\· se instituyen entre /os 

hombres los gobierno.\-, que derivan sus podere.\· /egílin1os del 

c:on.•;entimiento de los ¡.:ohernados; que c.:uando quiera que 1111a 

fbrma de ~nhierno ... :e haga destn1ctura de esto.\· pr111c1pios, el 

puehlo tiene derecho a reforn1arla o aholirla e instntir un 

nuevo gohien10 que .\·e funde en dichos pruu.:ipios, y a 

organi::ar sus poderes en /aforn1a que a ·"'"Jtúcio rifrecerá /a.,· 

mayores probahi/idacles de alcan=ar su seb'llridad y 

felicidad ...... . 

De lo anteriormente expuesto se desprende~ que el sistema 

"americanoº se constrnyó partiendo del concepto de autonomía y dignidad del 

hombre individual como irreductible realidad anterior a la sociedad. 

La prueba 1nás patente de que en la convención de t 787 se 

abordó el principio de la "judicial review" nos la ofrece los comentarios a la 

Constitución escritos por Harnilton: 

lhidcm. l'•&- 60. 
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Hamilton. en el artículo LXVIII. primero de los dedicados al 

Poder Judicial, sentaba las bases de la revisión por el Poder Judicial de los actos y 

leyes contrarios a la Constitución: 

"Hl derecho de los tribunales a declarar nulos 

los actos de la asarnh/ea leg1s/aliva, con fi'nda111ento en que 

~··;on contrarios a la Constitución, ha suscitado advierte 

Hanlilton ciertas dudas como resultado de la idea errónea de 

que la doctrina que los sostiene implicaría la superioridad del 

poder judicial frente al legislativo. 

No hay propo~\·icuín que se apoye sobre 

principios n1á:!i claros que la que afirma que todo acto de una 

autoridad dele~ada, contrario a los tér111inos del rnandato con 

arreglo al cual se ejerce, e . .,. nulo. Por lo tanto, ningún acto 

legislativo contrario a la co11st11ució11 puede ser valido. Negar 

esto equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al 

mandante, que el servidor es más que su an10. 

La interpretación de las leyes es propia y 

pecu/iarn1ente de la incun1hencia de los trihunales. Una 

Conslitucián es de hecho una ley fundamental y así debe ser 

considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, 
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detern1inar su sign¡ficaclo. así co1110 el de cualquier otra ley 

que proven¡.:a del cuerpo leKi.slativo. Y s1 ocurriere que entre 

las dos hay una discrepancia. debe preferirse. co1110 e,\· 

natural, aquella que posee .íuerza ohligatoria y valtde: 

superiores; en otras palabras, dehe preferirse a la 

C~on.•,;tilUCiÓn a /a ley orcJ1naria, la 1nle11CiÓn del pueblo CI la 

intención de .\·u.\· n1andatarios. " 82 

La inequívoca opción y aJnbiente a favor de Ja ''judicial review" 

manif"estada en comentarios como el anterior y, en más de 85 publicaciones en 

diversos periódicos de Nueva York, no ayudaron a Ja implantación del control de Ja 

constitucionalidad de las leyes. Habría de ser la adJninistración rcpt1blicana de 

Jefferson y de sus sucesores la que, repudiando las doctrinas federalistas~ consagran 

en sus actos y crean las tradiciones de Ja supremacía federal. 

Como apuntamos anteriormente fue el juez John Marshall, quien 

en J 803, tomando como soporte jurídico constitucional Ja "cláusula de suprcmacíd' 

plasmada en el aniculo 6 de la Constitución que a la letra dice: 

Art. 6.- "E.\·ta Consutución, las leyes de los 

Estados {/nidos que en virtud de ella se pron1ulgaro11. y todos 

los tratados hechoLv, o que .ve hicieren hqjo la autoridad de los 
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Estados llnidos, serán la supre111a ley del país; y /osjuece .... de 

cada estado estarán obligados a observarla, a11n cuando 

hubiese a/g·una dt.\posición contraria en la Constitución o en 

las leyes de los J:.-:\·tados. " 83 

El juez Marshall proclamaba en la célebre sentencia "Marbury 

vs. Madison" el principio esencial de todas las constituciones escritas de que "Una 

ley contraria a la constitución es nula; y las corte,. como todos los demás 

departamentos,. están obligadas por este instrumento." 

La doctrina del juez Marshall esta sustentada en los siguientes 

principios: 

"Considera el Presidente del Tribunal Supremo que las 

facultades del Congreso están delitnitadas por el texto de la Constitución. Pues bien,. 

de nada servirá que ésta acotara las diferentes ramas del Poder si el Congreso de la 

Unión pudiera aprobar leyes contrarias a la Constitución. Se imponía pues, dar una 

respuesta a la siguiente preb,-unta: ¿ Deben los tribunales acatar y aplicar este tipo de 

normas. ? La respuesta: no podía ser sino negativa, y ello~ en tanto cuanto la misión 

de los tribunales había de consistir precisamente en decir que cosa el ley y que cosa 

no lo es. Y como una ley contraria a la constitución no es ley~ los tribunales no están 

obligados a cumplirla; antes bien, su obligación entonces estriba en reafirmar la 
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constitución como ley supre1na del país frente a cualesquiera intentos en contrario 

del Congreso. Esa y no otra, dirá MarshaJI, es la esencia de Ja función judicial. ' 84 

De lo antes expuesto pode1nos decir que este sistema conocido 

como "americano", o de jurisdicción difusa -porque participan todos los jueces-. 

podemos caracterizarlo como la facultad atribuida a todos los jueces para declarar 

en un proceso concreto la inaplicabilidad de leyes, por ser éstas contrarias a la 

Constitución; en este sistema los efectos son paniculares, afectando lmicmnente a 

las partes en litigio. 

Sus elementos esenciales a decir del Dr. Fix-Zarnudio, 

"consisten en el control por órgano judicial difuso de la constitucionalidad de las 

leyes, siempre que la cuestión respectiva sea planteada por las partes y aún de oficio 

por el juez respectivo en una controversia concreta~ conocido co1110 ''cuestión 

incidental", tomando en cuenta que el problema de inconstitucionalidad constituye 

un aspecto incidental de la controversia principal en la cual se plantca.'"'s 

Por obra de las decisiones judiciales. el control de la 

constitucionalidad de las leyes fue asumido por lo órganos jurisdiccionales 

ordinarios (jurisdicción difusa). En este sistema. las cuestiones surgidas por 

inconstitucionalidad no dan lugar a procesos constitucionales especiales y 

autónomos. sino como ya se tncncionó .. a cuestiones incidentales planteada.sen el 

-.. ----------------------------··-~----------------------
lbtdern. 1'4g. 6'.J. 
ll~ur F1'l-Lamud10. En~)'OS Se>hc"c el 0..T'Cd>o de Alnparo. ÜJ>. Cn... P<ig.. 172 
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mismo procedüniento principal; que no necesaria1nentc será el de 

inconstitucionalidad 

Sin ernbargo podrírunos mencionar que por Jo que hace a los 

efectos de las resoluciones, resultan más aparentes que reales, ya que si tomamos en 

cuenta la regla del llamado stare decisis~ que se traduce co1no "obligatoriedad de los 

precedentes'"116
, el cual consiste en que todo fallo judicial es obligatorio, aún siendo 

aislado, para todos Jos jueces de Ja misma categoría e inferiores; y 

fundamentahnente, el prestigio rnoral de la Corte Suprema Federal, cuyas 

resoluciones sobre inconstitucionalidad, son acatadas por todas las autoridades y 

particulares, dándole así prácticaillente efectos de carácter general. 

2.- s1sn~"!vfA. AUSTRÍACO 

La segunda categoría o sistema de control es el conocido como 

'"austriaco", ya que "surgió en la Constitución Austriaca de 1920 debido a la 

inspiración del ilustre jurista austríaco, Hans Kelsen. '~7 

El precedente austriaco de 1920, es el origen de la jurisdicción 

concentrada en toda su pureza, entendiendo por jurisdicción concentrada, aquelJa en 

la cual se crea un órgano específico para conocer de Ja inconstitucionalidad de las 

rb•dcnl. Pllg_ 174 
rhidcn\ P•g_ 17l 
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leyes -Corte o tribunal Constitucional- dejando marginados a los jueces ordinarios 

para conocer de inconstitucionalidad. 

La ideología Kelseniana scfialaba que la función de control de la 

constitucionalidad de las leyes debe ser confiada a un órgano especializado. 

independiente de todos los demás poderes públicos. Este órgano debe poseer la 

exclusividad del control que así .. no será difuso. sino concentrado. 

"Como antecedentes de la creación de los tribunales 

Constitucionales.. aportación del constitucionalisnto democrático europeo de la 

primera postguerra. podemos sei\alar un intento de perfilar una jurisdicción 

constitucional con antplias atribuciones llevado a cabo por la constitución del 28 de 

Marzo de 1849, sancionada en el curso de la revolución alernana de 1848-1849 por 

la Asantblea Nacional. "88 

Así mismo se venia insistiendo por la doctrina sobre la 

necesidad de la institucionalización del control de constitucionalidad; "buena 

1nuestra de ello la da Jellinek. quien solicitaba la runpliación de las competencias del 

Tribunal del Imperio. que había sido creado por la llamada Constitución del Imperio 

del 4 de Marzo de 1849,. y su transformación en una verdadera jurisdicción 

constitucional. "89 

Franaaco fcrnAndo=:z: Segado. Op. Ca. P"g. 66 
lt>idem. P .. p. 66-67. 
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"Finalmente una Ley de 25 de Enero de 1919~ creaba un 

"Verfassungsgerichtshof" (Tribunal Constitucional). otra norma legal. de 14 de 

Marzo del 1nis1no afio. adc1nás de modificar en profwididad la Constitución 

provisional de Austria, confería al citado órgano el conocimiento de los recursos 

interpuestos por el Gobien10 central contra las leyes aprobadas por las Asambleas 

provinciales por inconstitucionalidad. Una última ley. ésta de 3 de Abril de 1919. 

vino a modificar profundamente la organización del tribunal: de un lado. ruladió a 

sus atribuciones las propias del Supremo Tribunal de Justicia; de otro, transfirió el 

nombrainiento de sus mie1nbros al presidente de Ja Asamblea Nacionat previa 

propuesta del Gobierno; finalmente, dispuso que las sentencias por las que el 

Tribunal estimara que una decisión administrativa violaba un derecho constitucional 

garantizado, tuvieran corno efecto jurídico Ja nulidad de la decisión vulneradora del 

derecho, con tal organización permaneceria el Tribunal hasta la entrada en vigor de 

la Constitución Austriaca de 1° de Octubre de 1920.'""' 

La Constitución de 1920 abordará en sus articulos 137 a 148. la 

regulación del Tribunal que "quedaba integrado por un presidente. un vicepresidente 

y un número indeterminado (Jos que sean necesarios) de titulares y suplentes, 

elegidos por mitad por el Consejo Nacional y por el Consejo Federal; con 

rhidem. p,,g. 6R. 
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posterioridad eJ número de miembros sería fijado en doce titulares y seis 

suplentes. "91 

"EJ articulo 140 de dicha constilución hacia cornpetente al 

tribunal para conocer sobre Ja inconstitucionalidad de las leyes provinciales a 

requerimiento del Gobierno Federal y de la inconstitucionalidad de las leyes federal 

a requerimiento de un gobierno provincial. '92 

La aparición de los tribunales Constitucionales está 

irremediablerncnte conectada al pensamiento de Hans KeJsen~ ya que él fue el 

auténtico creador de la Constitución Austriaca de 1920. 

KeJsen se11ala en su .. Teoría General del Derecho y del Estado" 

que ''el orden jurídico, especialmente aquél cuya personificación constituye el 

Estado, no es un sistema de normas coordinadas entre si que se hallen, por así 

decirlo, una al lado de la otra, en un mismo nivel, sino que se trata de una verdadera 

jerarquía de diferentes niveles de nonnas. •l'JJ Su unidad viene dada por el hecho de 

que la creación de una norma se encuentra detenninada por otra de bJTado superior, 

cuya creación es determinada a su vez por otra todavía rnás alta. Lo que constituye 

la unidad del sistema es precisamente Ja circunstancia de que tal regreso termina en 

.-.----;;:-~-

lbidem 
H11n• ""''"'" Teori• Ciatcnl del~º y del E.ot..4o. Tr•du~nn ik rc.J ... n.io G•ll'i• J\.J•Y""'z.. t'.d rn,.,....,nt.o Cní...,....il.-n•. l 1.N.Al\.f. 

Mc!->CK:O 1950 rag. 52 
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la norma de grado más alto .. o nonna básica .. que representa la suprema razón de 

validez de todo el orden juridico. 

Después de analizar las consideraciones anteriores podríamos 

decir que para Kelsen las garantías de la constitución. esencialmente .. son las 

garantías de la constitucionalidad de las leyes. Nada puede estar por enci1na de la 

constitución., norma que sirve de base y sustento de todas las de1nás. 

Así podemos decir que el sistema "austriaco.. tiene por 

características esenciales .. el ser un sistema concentrado .. ya que no cualquiera puede 

conocer de inconstitucionalidad .. es decir; dicho estudio esta concentrado en un 

órgano creado ex profeso para su análisis y resolución. principal; a diferencia del 

.. runericano" que es incidental .. es decir .. en el sisterna "austriaco" o de "jurisdicción 

concentrada" el litigio único y principal versa sobre la inconstitucionalidad de una 

disposición; es general y constitutivo.. en cuanto a su alcance; ya que dichas 

resoluciones tiene efectos generales. constituyendo la ineficacia de la ley respectiva. 

Después de haber visto de nlanera 1nuy superficial las 

características de cada uno de estos dos sistemas .. nos damos cuenta de que son 

completa.Jllente antagónicos; pero en la realidad no existe ningún sistema puro que 

nos permita calificarlo de una u otra manera~ ya que la mayoría se encuentran 

matizados con un poco de ambos~ encontrándose en algunos casos la tendencia a la 

combinación entre los dos sistemas. tomando de ellos lo mejor, evitando los 
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inconvenientes que pudiesen convertir a un sisten1aen rígido. Y para 1nucstra basta 

un botón. un ejen1plo 1nuy claro de esta situación lo constituye nuestro an1paco 

contra leyes. ya que a pesar de estar influenciado de 1nanera n1uy importante por el 

sistema runericano. sólo pueden conocer de Ja inconstitucionalidad de alguna 

disposición, los Tribunales de la Federación. característica ésta del sistema de 

jurisdicción concentrada. 

Este cjcrnplo no es exclusivo del sistema adoptado por México. 

sino que es tendencia tnundial, Ja de combinar Jo rnejor de runbos sisternas corno Jo 

señalamos con anterioridad. por lo tanto sólo podemos hablar de tendencias .. n1ás no 

de sistemas puros. 
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CAPÍTULO IV.- EL AMPARO CONTRA LEJ'ES 

Entramos al últilno de los capítulos de este estudio. el cual 

consideramos podría calificarse co1no el n1ás importante. en el analizare1nos de 

manera más detallada. lo que~ en verdad sibrnifica el amparo contra leyes. 

entendiendo por esto su importancia y efectividad; la gran repercusión de una 

fórmula. como la "Fónnula Otero .. tratándose de un amparo que pretende sentenciar 

una ley como inconstitucional o anticonstitucional. cuales son los medios de 

impugnación reconocidos cuando ataca1nos una ley inconstituciona\ tesis de 

distinguidos tratadistas respecto del a1nparo contra leyes, y en general cuales son las 

reglas que rigen este tipo de ainparo. 

l.- SU IMPORTANCIA Y h:Fl{C71VIDAD 

Antes de comentar lo que debemos entender por importancia y 

efectividad del amparo contra leyes. 1ne gustaría dejar plasmado en este momento, 

algunos comentarios contenidos en un discurso que bajo el título de "La Declaración 

General de Inconstitucionalidad y El Juicio de Amparo" ofreciera el Dr. Héctor Fix 

Zamudio en el Quinto Congreso Mexicano de Derecho Procesal._ durante el mes de 

Noviembre de 1970 y posteriormente recogido en la obra "Ensayos Sobre el 
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Derecho de A1nparo"94
; asi el Maestro sei\ala que: "El juicio de a1Tiparo 1nexicano ha 

constituido un ejen1plo para Jos paises latinoainericanos. en cuanto una institución 

similar .. y del rnis1no nombre ha sido introducida en once países de Latinoainérica. 

Tainbién constituye un hecho indiscutible que el juicio de amparo 111exicano .. en su 

aspecto más notable de protección de los derechos fundainentales de Ja persona 

hu1na.na consa&'Tados constitucionalmente. fue elevado a la categoría de instrumento 

internacional. Sin embargo. por una de las paradojas que se presentan en la 

evolución de las instituciones jurídicas~ nuestra máxima institución procesal se ha 

venido rezagando en el desarrollo del juicio de amparo. 

Sigue sc1lalai1do el Maestro" tal parece que las instituciones 

inspiradas en nuestro juicio de a111paro. con el vigor de su juventud. están 

sobrepasando.. en algunos aspectos.. al instrutnento tutelar creado por Manuel 

Cresencio Rejón .. Mariano Otero y los constituyentes de 1857. el cual. no obstante 

su experiencia centenaria en la defensa de los derechos esenciales de los mexicanos, 

se está quedando atrás en el dinamismo de ta justicia constitucional. 

En este sentido podemos destacar dos aspectos esenciales en los 

cuales el juicio de amparo rnexicano permanece estacionario respecto de la 

evolución que se advierte en otras instituciones latinoamericanas de control 

constitucional de los actos de autoridad. 

¡¡---------~----------·· --------· -·--
ue.s. .... Fo-.. Z..mud10 ¡:,,,,..,,, .. S<>bf<!' el l'>..-rcd><> d.!' •\.rnf-.r". 0r Cat. r.ap.. 154-159. 
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a) En efecto, por una parte la doctrina, la jurispntdencia y la 

legislación mexicanas relativas al juicio de a1nparo continúan inmersas en un 

concepto tradicional de autoridad. 

b) El segundo sector en el cual encontramos una situación 

estática de nuestro juicio de ainpru-o radica precisamente en la impllb7Jlación de las 

leyes inconstitucionales, es decir, en el "runparo contra leyes",. en cuanto seguitnos 

conservando un criterio que se está transformando no sólo en el derecho 

constitucional europeo a través de la creación de tribunales constitucionales 

específicos .. sino también en varios países latinoaincricanos, en los cuales se está 

abriendo paso la declaración general de inconstitucionalidad, como ocurrió ya desde 

hace tiempo en Colombia y Venezuela y 1nás recicntc1nente en Pa.nainá, El Salvador 

y Costa Rica. " 95 

Vayan pues estos comentarios del Dr. Fix Zamudio para darnos 

cuenta de la tremenda importancia que representa una figura corno la del amparo 

contra leyes y su in1nincnte necesidad de transfonnarse en cuanto a su relativa 

efectividad. 

A1 iniciar e: estudio de este capítulo._ me gustaría realizar una 

reflexión por lo que hace al término "importancia", al respecto._ podc1nos decir sin 

lugar a dudas que, de una u otra manera todas las cosas tienen ilnportancia, pero 
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trunbién lo es,. el hecho de que alt,Tt1nas cosas tienen 1nás importancia que otras y,. 

que. por consecuencia lógica requieren de inayor atención y cuidado,. tanto en su 

elaboración como en su perfeccionamienta. asi pues el mnparo contra leyes es y 

debe ser, sin lugar a dudas, la institución más ilnportante de nuestro derecho, por 

una razón muy simple, que es: el hecho de que sea et instrnmento creado para 

combatir la inconstitucionalidad de las disposiciones de contenido nonnativo que 

rigen la vida en un Estado de Derecho,. y que atentan a los dispuesto por la ley 

Suprema de cada Estado. 

Lo anterior no debe dejar lugar a duda al&~na, si estamos 

convencidos de que,. el ideal de un orden jurídico en un Estado de Derecho, 

obviatnente es el alcance de la justicia para la Nación y para sus inteb'Tantes,. llevado 

a cabo mediante la intplantación de un orden,. que en algunas ocasiones tendrá que 

ser impuesto coercitivarncnte mediante la potestad del Derecho. Así pues,. diremos 

que no puede haber 1nás orden válido que aquél que esta basado en el Derecho y 

dirigido a la Justicia~ y no podemos decir que una ley declarada inconstitucionaleste 

basada en el derecho y mucho menos dirigida a la justicia~ y no pode1nos decir que 

una ley declarada inconstitucional este basada en el derecho y mucho 1nenos 

dirigida a la justicia,. ya que de lo contrario,. estarímnos hablando de una tiranía, en l 

que cada cual hace lo que mejor le viene en gana? sin restricciones de ningún tipo. 
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Es tan clara y patente su i1npor1ancia que la propia Constitución 

Federal en su articulo J 33 establece que: 

Art. 133.- /:.~ria C'o11stituc:1ó11. la.\· lcye.\' del 

Con~re.\·o dela (/nión que e111anen de ella y toda.-.· los 1ra1ados 

que e.wén de acuerdo con la 1nL\·111a ................ serán la Ley 

Suprema de !oda la (/nión. ! .. os jueces de cada Estado se 

arre~larán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de 

las disposic:ione . ..,· en contrario que pueda haher en las 

Co1utitucione.-.· o leyes de los /:.:'itados. 

De lo anterionnente transcrito podemos decir. que la propia 

Constitución señala corno Ley Suprerna~ a toda aquella disposición que emane de 

ella o este de acuerdo con sus principios~ y me atrevo a decir que en su segunda 

parte establece un control difuso de Ja Constitución~ al establecer que los jueces de 

cada Estado~ tienen la obligación de arreglarse a lo dispuesto por la Constitución 

Federal a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en Jas 

Constituciones o leyes de Jos Estados, aunque lamentablemente en la práctica esto 

sea solamente retórica y un buen deseo, porque la verdad es que fonna parte de 

otras de las muchas disposiciones que en nuestra legislación son letra muerta. Como 

hemos visto no podemos pensar que una ley, en este supuesto, que no concuerda 

con Jos principios de nuestra Carta Magna. deba o pueda ser considerada como 
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"Ley Supre1na .... y 1nucho n1enos que pueda ser aplicada, por un juez u órgano 

alguno; sin embargo con10 ya apunta.Jllos anterionnenteesto es totalmente falso. 

Ya para terminar con este espacio dedicado a la iinportancia del 

runparo contra leyes debe1nos entender que la Constitución no es sola111entc una ley 

tnás sino una ley fundrunental, que debe ser la primera en jerarquía e ilnportancia de 

todas las leyes; por donde resulta obligado proclamar su superioridad y suprcn1acía; 

no pudiendo pennitir Ja existencia y sobre todo Ja aplicación de una disposición que 

va en contra de la Constitución que es el documento en el cual están consagrados 

Jos principios fundamentales de toda Nación. 

La importancia pues, del juicio de amparo contra leyes es 

indudable y reconocida por casi toda la doctrina nacional, por el hecho de ser éste el 

instrumento creado para proteger a º'La Ley Suprema" que es aquella que da base, 

sustento y dirección a un Estado de Derecho, a un Gobierno y de 1nancra 

indiscutible a una forma de vida. 

Antes de iniciar este espacio de nuestro trabajo dedicado a la 

efectividad del amparo contra leyes~ es indispensable asiinilar lo que por efectividad 

se debe entender; según el Diccionario Enciclopédico "Pequeño Larousse'96~ 

efectividad es todo lo que tiene calidad de efectivo; y efectivo es definido co1no 
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aquello que es real .. verdadero, eficaz; señalando corno antónin10 lo aparente o 

ilusorio. 

Luego entonces ta efectividad del amparo contra leyes estará 

detenninada por los alc::ances reales, verdaderos y eficaces que se les confieran a las 

resoluciones que en esta tnateria se dicten. En este supuesto, si dicha resolución se 

limita al caso concreto controvertido, su efectividad será nula, inexistente, porque 

lejos de atacar de frente y destrnir a la ley declarada inconstitucional la deja 

subsistente, y es perfectamente legal aplicar alga ya declarado ilegal. 

Sobre este respecto el maestro Juventino V. Castro y Castro .. 

actual Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,. ha mencionado: 

"Cuando pensa.Itlos que en nuestro país existe un proceso 

constitucional, una de cuyas aplicaciones es denotninada Atnparo Contra leyes~ por 

considerarse a éstas contrarias a la nonna fundamental, fácihnente concluiríatnos en 

considerar que se está haciendo referencia a un tnedio de defensa dcstacadísimo, de 

la más atta calidad,. que permite atacar de frente y destrnir -cuando la acción 

correspondiente es fundada-, a esa ley que rompe con el sistema constitucional,. y 

que por lo tanto la valoración que el más Alto Tribunal de la República hace y 

declara,. permitirá que pierda total vigencia la nonna legal anticonstitucional.'07 

Ju-ino V. c. ...... Iba• el ~aro Evullláanado. 4° Ed1citin. r...trtonal rorn:.a S.A. Mé'üoa l99:J. PASJI 11·12. 
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Pero esto no es así. Uno de los principios jurídicos 

fundamentales de nuestro arnparo, incluido en el primer párrafo de la fracción II, del 

artículo 107 constitucional, establece la relatividad de las sentencias de a1nparo, y 

por lo tanto la protección que los Tribunales Federales otorgan en os casos 

concretos no constituyen una declaración general respecto de la ley, ni es aplicable 

a cualquier persona ni a otra controversia, salvo aquélla cspccifican1ente planteada 

por un a&rraviado, que activó al tribunal constitucional. 

Por lo tanto,. toda ley inconstitucional está pen11itida su 

aplicación. Esta ley sigue teniendo plena validez .. rnientras no sea derogada. 

Para nosotros .. por lo tanto .. en puridad no existe Atnparo Contra 

Leyes; sólo existe un estado de excepción .. que pennitc Ja no aplicación de la ley o 

bien para que se desaplique a una persona concreta,. que obtuvo la protección de la 

justicia federal .. ya que fue lo suficicntc1nentc hábil y diligente para apreciar por si 

misrna que el acto legislativo era contrario a la Ley Fundamental. 

Si aceptármnos que esta situación de privilegio es jurídica y 

congruente, tendriarnos igualmente que aceptar que las leyes inconstitucionales 

pueden rornpcr con el principio de generalidad que es esencia de toda nom1a 

jurídica .. y que en virtud de un examen concreto por parte de los jueces federales las 

leyes serán obligatorias para unos y no obligatorias para otros, en la medida en que 

estos últimos obtuvieron una patente de inaplicabilidad .. lo que se traduciría en 
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desigualdad de los hombres frente a la ley, y en la apertura de la arbitrariedad 

dentro de un supuesto Estado de Derecho. 

Creemos que lo anteriormente expresado por el Maestro Castro 

y Castro,. es más que claro al referirse a la efectividad del arnparo contra leyes; por 

consiguiente únicamente me 1,7\lStaría terminar diciendo que, no podemos 

desentenden1os de la gravedad y alanna que esto ilnplica, no sólo en los juristas,. 

sino en todos aquellos que vemos con recelo el hecho de que puedan ser aplicadas 

leyes injustas (por no estar de acuerdo con los mandatos constitucionales) en un pais 

que pretende avanzar hacía la democracia y la justicia. 

2.- LA FÓRMULA 011iRO 

Ya en un capítulo anterior, en ocasión de citar los antecedentes 

históricos y la evolución de nuestro juicio de antparo, hicimos referencia a el insigne 

jurista mexicano Mariano Otero, quien fonnó parte de la Comisión del Congreso,. 

que actuó en funciones del constituyente y que fonnuló el Acta de Reformas de 

1847. 

Al refcrin1os a la "Fónnula Otero" tenemos que retnitimos al 

artículo 19 del proyecto que anexó a su voto particular Mariano Otero, cuando la 

mayoría de la Comisión formuló un dictamen que proponía se declarara como única 
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Constitución legítima del país la de 1824 .. 1nientras no se tcnninascn todas las 

reformas que detenninara hacerle el Congreso. Mariano Otero en ese voto particular 

como ya señalatnos en el pri1ner capítulo de este trabajo. proponía se aprobara un 

Acta de reformas, en los términos del proyecto que el mismo anexó a dicho voto. 

Finalmente el Congreso decidió aprobar el 1nencionado proyecto 

con algunas modificaciones. el 18 de mayo de 184 7. jurado y promulgado como 

acta el 21 del 1nis1no mes y ai\o. 

El articulo 19 del proyecto de Otero. aprobado e incluido en el 

acta bajo el nú1nero 25. decía a la letra: 

"Art. 25.- Los Tr1hunales de la l·"edcrac.:1d11 

ampararán a cualquier habitante de la reprl.h/ica. en el 

ejercicio y conservaci6n de los derechos que le conceda esta 

Constitución y las leyes conslilucionales. contra todo ataque 

de los poderes [ .. egislalivo y Ejecutivo, ya de la l·-ederación, ya 

de los Estados; l1n11tdndosc dichos Tribunales a impartir su 

protección en el caso particular .\·obre el que ver.\·e el proceso. 

sin hacer ninguna declaracián general respecto de la ley o el 

acto que la n1ottvare." 

El anterior precepto contiene sin duda albruna las principales 

características de nuestro juicio de amparo~ conservadas en esencia intactas hasta la 
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fecha,. de 1nancra especial por to que hace a tos efectos de tas sentencias que 

pronuncien los tribunales federales,. tin1itándose a i1npartir su protección en el caso 

particular controvertido; conociendose a este principio con10 ta "Fónnula Otero". 

Para analizar responsablemente esta fónnuta.,, es indispensable 

remitirnos a varios preceptos de los que conformaban el 1nulticitado proyecto,. de 

entre tos que destacan los artículo 22,. 23 y 24 que a continuación transcribiremos: 

"Art. 22.- Toda ley de /o.\· h:\·tados que ataque 

la c·onstilución o las leyes generale.\·, será declarada nula por 

el Congre.\·o: pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en 

la C~ámara de Senadores. 

Art. 23.- Si den/ro de un 1nes de publicada una 

ley del C:onl-!reso (ieneral. fuera rec.:lamada corno 

anticonslitucional. o por el Presidente. de acuerdo con su 

ministerio, o por diez diputados. o seis senadores, o tres 

Legislaturas, la Supren1a Corte, ante Ja que se hará el 

reclamo, someterá la ley al cxan1en de las Legislaturas, las 

que den/ro de tres niescs, y precisamente en un mismo día. 

darán su voto. 

Las declaracfone .... · se remitirán a la Suprema 

Corte, y ésta publicará el resultado, quedando anulada la ley, 
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si así resolviere la 1nayorla de las Legislaturas. 

Art. 2./.- En el caso de Jos dos artículos 

anteriores. el Congreso general y las Legislaturas a su ve:. se 

contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya invalide:: se 

trate e.\· o no anticonstiluc1011al; y en toda declaración 

afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de 

la C~onstilución o ley general a que se oponga." 

Al iniciar el estudio de la fónnula "Otero" y de los preceptos 

anteriores es recomendable recordar lo que Otero cotnentó respecto del sistema que 

proponía: 

es 111di.\pen:·;ahle dar al c:ongreso de la 

llnión el derecho de declarar nulas la.\· leyes ele los J:.·.,·raclos 

que in1porten una violación del pacto .federal. o sean 

contrarias a las leyes generales: porque de otra rnanera el 

poder de un Estado sería superior al de la Unión. y el de ésta 

se convertirla en una mera irrisión. Pero para evllar que se 

hagan declaraciones imprudentes. ya se consulta que estas 

leyes sólo puedan iniciarse en la c:ámara de Senadores, la 

cual representa el principio fedcrallvo en toda su fuer::a. y de 

las mejores garantías de clan1a y circun~pección; y adernás se 
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establece que la 111ayoría de la:•; l_¿egislaturas de los J~stados 

lengan el derecho de decidir en toda caso si las resolucione.\· 

del Congreso general .'•ion o no anticonstitucionales. De esta 

manera cada l!~stado en particular e.\·tá sometido a fa unión y 

el conjunto de todos será el árbitro supremo de nuestras 

diferencias y el verdadero poder conservador de las 

instituciones. Si hay todavía otro medio más eficaz de 

robustecer el principio .federativo, si se conoce otra mejor 

garantía de las libertades de los cuerpos c.:011:.federados, yo no 

la propongo, porque no la c:onozco".98 

La anterior declaración nos permite darnos cuenta de la 

necesidad que vislutnbraba Otero., en relación a la necesidad de anular las leyes que 

se protnulguen en los Estados y que contrapongan las disposiciones constitucionales 

federales. esta situación viola el Pacto Federal. contenido en la Constitución; que 

para evitar que se den declaraciones imprudentes la acción se iniciará en la Cámara 

de Senadores., que es el órgano en el cual están representados todos los Estados., y 

es la más clara muestra del principio federativo~ y que es el único sistema adecuado 

que conoce para proteger las libertades de los cuerpos confederados. 
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Cuando Otero redacta el artículo 19 de su proyecto, 

posteriormente transcrito bajo el nú1nero 25, to1na en cuenta obvian1ente las 

consideraciones anteriores que contemplan un siste1na anulatorio de leyes 

inconstitucionales con eíectos erga 01nnes, que puede ser activado única1nente por 

Jos Poderes Públicos., y que tendría inicio en la Cá1nara de Senadores; cuando se 

trata de individuos particulares Jos efectos son otros, su fuerza se limita al caso 

concreto. tornando vigencia su f"ónnula. 

Creemos que con este procedimiento, Otero trató de defender el 

principio federativo, al dar la facultad de iniciar la declaración de 

inconstitucionalidad a Ja Cámara de Senadores y limitar Ja sentencia, cuando se trate 

de conflictos entre particulares. 

Podemos pensar después de leer lo anterior, que Ja fOnnula 

ideada por Mariano Otero parece estar justificada ya que no había rnotivo para que 

Jos tribunales federales hicieran declaraciones generales sobre disposiciones 

inconstitucionales si ya se habja establecido un sistema para impugnar las leyes con 

efectos generales. 

Lo anterior en Jo personal no nos deja satisfechos, ya que el 

hecho de que sólo los Poderes Públicos puedan iniciar Ja acción de 

inconstitucionalidad, deja mucho que desear. 

En este momento y en atención a aquellos que pretenden invocar 
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la "Fónnula Oteroº para justificar el principio de la relatividad de las sentencias de 

runparo, aún tratándose del a1nparo contra leyes, no es exacta, ya que Otero había 

previsto esta situación creando un sisten1a anulatorio de leyes con efectos erga 

omnes. 

Latnentable1nente el sistema propuesto por Otero, no se vio 

favorecido con Ja aceptación del Constituyente de 1857, quien lo desechó, porque 

ultrajaba y enfrentaba a las soberanías estatales y federales; así la comisión 

manifestaba que: 

"No /Jahrá, pues, en lo adelante, y sie"1pre que 

se trate de leyes o actos inc:onslitucionales, ya de la 

/'i"ederacián o ya de Jos Estados, aquellas inic1at1vas ru1do.\·a ... -. 

aquellos discur.\·os y reclamaciones vehementes en que se 

ultrajaba Ja soberanía federal o la de los Estado .... con n1engua 

y descrédito de ambos, y nolable pe,Yuicio de las in.\·Jituciones, 

ni aquellas reclan1aciones públicas y oficiales que 1nuchas 

veces fueron el preámbulo de los pronunciamientos; habrá si 

un juicio pacifico y tranquilo, y un procedimiento en forn1as 

legales que se ocz,ipe de porn1enores y que dando audiencia a 

los interesados, prepare una sentencia, que si bien deJe sin 

efecto en aquel caso la ley de que se apela, no ultraje ni 
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deprilna al poder soherano de que ha nacido. sino que lo 

obligue por medios indirectos a revocarla por el ejercicio de 

su propia autoridad ... w 

Así el proyecto de Constitución de 1857, recoge del principio de 

Otero. únicamente la parte que consagra la relatividad de las sentencias de amparo .. 

que se conserva hasta nuestros días. 

Podemos pensar que el constituyente de 1857 .. realiza una sirnple 

modificación en aras de mantener la convivencia pacífica e institucional entre Jos 

poderes de los Estados y de la Federación .. pero co1no dice el maestro Juventino 

Castro: "un análisis n1ás cuidadoso de la reforma. pone de n1anificsto Ja gravedad de 

la amputación: No sólo se evita el choque y Ja controversia encendida de Ja 

Federación y los Estados; se suprirne todo el procedin1iento de nulidad de las leyes 

inCOUSfitucionales. ulOO 

Así. sólo sobrevive eJ amparo como la única posibilidad real 

para atacar una ley inconstitucional .. con la deficiencia de Ja relatividad de la 

sentencia. Por lo que. en la actualidad si una ley resulta inconstitucional. no hay 

procedimiento en México que pueda iniciar un particular para anularla; tendrá vida 

legal, aquello que es ilegal. Aunque existe la posibilidad de anular una ley de 

acuerdo a lo dispuesto por la fracción If del articulo 105 Constitucional, el cual 

Ju"·cnlino V. Ca~. lfa.::ia el ............ ~ .. E"<>lucio11ado Op Cft. Plii;.. 17 
lbldcsn. Pag. 18 
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menciona que la Uamada acción de inconstitucionalidad podrá ejercitarse por el 

equivalente al 33% de los inte¡,>rantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Con1;.:rreso 

de la Unión; el equivalente al 33% de Jos integrantes del Senado, en contra de leyes 

federales o del Distrito Federal expedidas por el Con¡,>reso de la Unión o de 

Tratados Inten1acionaJes celebrados por eJ Estado Mexicano; El Procurador General 

de la República. en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal. así 

como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; el equivalente 

al 33% de los integrantes de los órganos legislativos estatales, contra leyes 

expedidas por el propio órgano y el equivalente aJ 33% de los integ-rantes de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por 

Ja propia Asamblea, dentro de los treinta días siguientes a Ja fecha de publicación de 

la nonna que se pretende impugnar. Por lo que el particular sólo puede acudir a un 

procedimiento constitucional para que a él no se le aplique, pero no para anularla. 

Para terminar este espacio, diremos a aquellos seguidores 

puristas y radicales dela ••Fórmula Otero", que sin Jugar a dudas es más respetuoso y 

fiel, peñeccionar dicha fórmula como obra humana, y no runputarla 

injustificadamente. 

3.-APLICABILIDAD DE UNA LEY INCONSTITUCIONAL. 
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En este subtema de nuestro último capitulo co1nentarernos 

breve1nente, como una ley declarada inconstitucional puede ser aplicada,. y una 

autoridad judicial, aún cuando tenga la concepción y certeza de que una disposición 

es inconstitucional deberá aplicarla o podrá aplicarla,. sin nin,brún tipo de 

responsabilidad. 

Ya he1nos ·visto que en nuestro sisten1a,. y en atención .. a una 

convivencia pacifica y respetuosa entre poderes",. el único órgano co1npetente para 

declarar la inconstitucionalidad de las leyes y actos de autoridad es el judicial 

federal; por lo tanto una ley que a la autoridad ordinaria le parece inconstitucional y 

sobre la cual no ha mediado declaración de inconstitucionalidad, debe ser aplicada 

al caso concreto planteado. 

A diferencia de nuestra lmnentable estn1ctura (a nuestro parecer) 

existen,. por ejemplo,. sistemas co1no el ideado por Kelsen,. en el cual co1no ya vimos 

en el capitulo anterior no se requiere de la petición de un particular para la iniciación 

del procedúnicnto de control de nonnas, de modo que cualquier autoridad judicial 

está obligada a pedir la iniciación del procedimiento de control de normas en el caso 

en el que las autoridades pongan en duda su constitucionalidad o su legalidad. 

Pero vayamos más a fondo, que es lo que pasa en nuestro 

sistema jurídico,. cuando de forn1a reiterada y por los conductos establecidos~ en 

este caso,. se ha declarado inconstitucional una ley; la consecuencia es que se crea 
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jurisprudencia que declara inconstitucional una ley y ésta sigue aplicándose como si 

fuera peñectainente legítima. 

Esto quiere decir. que ni el precedente ni la jurisprudencia. corno 

parte de nuestro derecho vigente, tienen fi1erza obligatoria alguna. ya que Ja 

jurisprudencia sólo obliga a aquellos órganos a los que la ley sefiala, que no son 

todos en varios supuestos. 

El hecho de que en nuestro sistema jurídico existan 

disposiciones inconstitucionales. declaradas así por jurisprudencia, que pueden ser 

peñectamente aplicables. demuestra que estamos inmersos en un régimen en el cual 

no existe valor alguno a nuestras instituciones jurídicas. 

En palabras del Lic. Horacio Aguilar ÁJvarez, "una impune burla 

de esta índole a las instituciones nacionales no debe sobrevivir y para ello es 

necesario establecer una solución que tennine con esta anarquía jurídica. ·rn• 

./.- TESIS DEL DR. FIX ZAMUDIO, SOBRE EL AMPARO CONTRA LEYES 

En este breve espacio de nuestro trabajo, comentaremos una de 

las más completas tesis que sobre e) amparo contra leyes se haya expuesto, ésta 
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tesis pertenece a uno de tos más brillantes constitucionatistas~ al Dr. Héctor Fix 

Zamudio, el cual analiza al ainparo contra leyes desde dos puntos de vista. 

Estos dos puntos de vista .. que él califica cotno medios de 

control, son: "por una parte el denominado como "acción de inconstitucionalidad\ 

que se ejercita en amparo indirecto; y el segundo .. que se plantea en runparo directo 

ante la Supre1na Corte de Justicia o el Tribunal Colegido de Circuito que 

corresponda, que desde un punto de vista procesal, implica la interposición de un 

recurso. "'°2 

En la llamada .. acción de inconstitucionatidad' {mnparo 

indirecto) .. se impugna una ley desde su vigencia~ el otro 1ncdio calificado de recurso 

de inconstitucionatidad .. se tramita en amparo directo o uni-instancial. en este tipo de 

amparo. si sotnete al análisis jurisdiccional la ley. aunque no se señala cotno acto 

recla1nado según lo dispuesto por el articulo 166 fracción IV 9 sino que se ataca el 

acto concreto de la autoridad. el cual tiene sustento en una ley declarada 

inconstituciona19 en runbos puntos profundizaremos más adelante. 

El Maestro Fix Zamudio9 al sustentar su tesis sobre el amparo 

contra leyes y al tratar de introducir la declaración general de inconstitucionalidad. 

se encontró con ideas antagónicas que sustentaban que "un poder que declarara con 

efectos generales la inconstitucionalidad de una ley9 nos haria caer en un gobierno 

Hedor fu¡ 7..amud10. O Juacio de Amp•ru. Op. Crt... P&g. 17). 
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de jueces, en una dictadura judicial; y que además se convertiría en un órgano 

político .. con el riesgo de perder el respeto popular y el abandono de sus funciones 

judiciaJCS. nJOJ 

El Dr. Fix Zan1udio dice aJ respecto: "este temor es totalmente 

injustificado.. pues la función principal de los tribunales constitucionales es el 

control de la constitucionalidad de las leyes y equilibrador de fuerzas política~ entre 

los órganos del Estado. " 104 

AJ respecto si,gue comentando: .. esta actividad política de los 

jueces constitucionales no debe confundirse con la que realizan los otros órganos 

del poder. ya que la de estos últimos es la que. a falta de una designación más 

adecuada .. puede calificarse con10 "activa .. la que puede distinguirse de la "técnica", 

que es la de carácter judicial .. y que se traduce en una gran libertad de elección 

debido al marco amplísimo de las disposiciones constitucionales, lo cual significa un 

gran poder y responsabilidad para conformar y modelar. a través de la 

interpretación.. todo e] orden jurídico secundario.. de acuerdo con los principio 

axiológicos supremos establecidos en la ley fundamental. "105 

·~ 'º' 
llo!d.or Fl>C z.nu..dio. t... Dcd--.a.., .s.: ln""'"•rtU<Oion•lid..,d. En ... ).,. s~>1>re el l>eredlo de~. Op. CK. r'p.. 175-ln. 
Jbicknl.. P•p. l75·J K:Z. 
lhidc:m. P•p.. 175-IR2 .. 
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Fix Zatnudio concluye n1aniCestando que esta creciente 

inteivencíón de los jueces constitucionales en actividades anterionnente reservadas 

exclusivamente a Jos otros órganos del poder, no sólo ha resultado perjudicial para 

la marcha annónica de Jos poderes públicos, sino necesaria, debido a la 

cornpJejidad, suprema abstracción y orientación axiológicas de las disposiciones 

constitucionales. En este terreno, por tanto, no existe diferencia apreciable entre la 

declaración de inconstitucionaJidad con efectos generales y aquella que se traduce 

en la desaplicación para el caso concreto, ya que ainbas realizan una función 

política, cuya intensidad sólo establece una distinción de grado, pero no de esencia. 

Y se11ala como argumentos el hecho de que Ja función legislativa 

ha ido perdiendo su sentido clásico de productora. de reglas generales y abstractas 

del co1nportruniento humano, ya que la ley,. debido a las crecientes necesidades de 

justicia social, se ha convertido en un 1nedio para la realización de cambiantes fines 

políticos. El maestro agrega que la concepción clásica de la tripartición de los 

órganos del poder,. con una tendencia a la supremacía deJ legislativo .. se ha alterado 

substancialmente y,. en todo caso~ ha dado Jugar a que el ejecutivo aumente de fonna 

desmesurada sus atribuciones, inclusive en los regímenes parlamentarios. EJ 

contrapeso de estas actividades descansa actualmente en los integrantes del Judicial. 

El Maestro ha manifestado de manera clara y contundente que 

"los efectos particulares de la sentencia que otorga la protección. afectan al 
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principio de igualdad de los gobentados ante la ley,. principio básico del sistema 

democrático. Si el fallo protector sólo tutela a aquellos que lo han solicitado, de 

manera que el ordenarriiento declarado inconstitucional puede aplicarse a los que no 

interpusieron el juicio de amparo o no tuvieron éxito en su plantea.miento.. se 

produce una desigualdad en perjuicio de los que no han obtenido una sentencia 

favorable,. no obstante que existe una declaración -o inclusive varias- del más alto 

tribunal de la república,. en el sentido de que la ley respectiva es contraria a la Carta 

Federal. •• 106 

Por todo lo anterior el Maestro. propone continuar con ta 

evolución,. aunque tímida calificada así por él, de nuestro amparo, aportando estas 

conclusiones. calificadas por algunos co1no la tesis Fix-Za.rnudio: 

"'Debe proponerse o recomendarse la adopción de la declaración 

general de inconstitucionalidad en el juicio de amparo mexicano contra leyes9 

abandonándose el criterio de la absoluta relatividad que se condensa en la llamada 

ºfórmula Otero'\ que tiene una explicación y una justificación de carácter 

histórico, 

pero que ya cumplió su misión y debe ser actuali:zada." 107 Menciona trunbién que no 

resulta aconsejable un criterio radical debido a la tradición centenaria en favor de la 

desaplicación con electos particulares de la sentencia de inconstitucionalidad. 

=---------------------------------
llédor ..-.,.. Z..niudoo RV•lor Aaual del h-mC'tJ'«> de I• (),'l."'Ís1ón de Poderes)" •u con .. gno<:'ión ft'I tu Coruutuciones de 1857,.. 1917"" 

fl:Hlctín del ln•l'luto de Ik>"c<i10 COITIC'3U•d•• de ~fc~icn !'un><.-rn&. '8·'9 !'.ncr<>-,\g<>d.odc 1967. P.lig.. 96 
Jl.:..S.or l'1-.. l"...,muJ10.1'ns.ay• .. So..,.., el t>c-tcd-oo d" -~ru Op Crt J'.ig.. 19S 
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Por lo que propone que: "cuando el tribunal en pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de nuestro país establezca jurisprudencia obligatoria .. con 

los requisitos y condiciones que ser1ala el artículo 192 de la ley reglatnentaria del 

juicio de amparo .. que determinado precepto es inconstitucional .. el quinto fallo se 

publique en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ese 1no1nento dicha 

disposición legal quede sin efecto para el futuro~ sin perjuicio de su desaplicación en 

los juicios de antparo de los cuales surgió la cuestión respectiva."1ºª 

Termina 1nanifestando que: "de esta fonna.. nuestro juicio de 

runparo volverá a conquistar la supremacía que por 1nás de un siglo ha gozado entre 

los juristas latinoamericanos .. sirviendo nuevrunente de ejemplo como una de las 

instituciones más nobles creadas por el hotnbre para la defensa jurídica de la 

libertad." 109 

5.-MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RECONOCIDOS EN RELACIÓN CON El. 

AMPARO CONTRA LEYES. 

En este espacio analizaremos cuales son los 1nedios que la ley 

reconoce para impugnar una ley que nosotros consideramos inconstitucional. 

Cfr. 11...-.Qo Agu1lac- ÁJ"·arczy de Alh& El ..\m('•n>"""1lr• Lcyc:s.. Op C~ r•g. IJ~ 
tlector Fix Z...mudto. En ... ~ Sobr.. <!I l>ct'«ho ck •'\mf'.VO. Op Ca... P•g. 196. 
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Siguiendo las palabras del Dr. Fix Zamudio, diremos que los 

medios reconocidos por nuestra legislación. a través de los cuales podernos 

impugnar una ley inconstitucional o anticonstitucional. son dos: La que se ejercita 

en la vía de runparo indirecto._ ante los juzgados de Distrito. conocida como "acción 

de inconstitucionalidad"~ y el otro medio de impugnación. es aquel que se plantea en 

amparo directo. ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda._ conocido 

como "recurso de inconstitucionalidad". 

Acción de Inconstitucionalidad.- Este tipo de acción~ está 

regulada en el articulo 107, fracción VII, de la Constitución Federal; asi como por el 

titulo segundo, capitulo primero, articulo 114, fracciones 1 y VI de nuestra ley de 

amparo. que a la letra sefialan: 

Arl. 107.- Todas las conlroversias de que habla 

el ar1ículo 103 .\·e .\·ujelarán a los procedimienlos y formas del 

orden jurídico que determine la ley. de acuerdo con las bases 

siguienles: 

Vil.- El amparo contra actos enjuicio.fuera de 

juicio o de~\pués de concluido, o que afecten a personas 

extrañas al juicro, contra leyes o contra actos de autoridad 

admini ... trativa se interpondrá ante el juez de Distrito bajo 

cuya jurrsdiccrón se encuentre el lugar en el que el acto 
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recla1nado se ejecute o trate de ejecutar.ve, y .\·u tran1itació11 se 

lilnitará al iliforn1e de la autoridad, a una audiencia par al c¡ue 

se citará en el n1is1110 auto en el que se n1ande pedir el in.fórn1e 

y se recihirán las pruebas que las partes 11Ueresadas <?.írezcan 

y oirán los alegatos. pronunciándose en la 111isn1a audiencia la 

sentencia. 

Art. l /-1.- El amparo se pedirá ante el jue= de 

Distrito: 

/.- Contra leyes federales o locales. tratados 

internacionales, regla1nentos expedido.\' por el Presidente de la 

República de acuerdo con la .íracc1ón I del articulo 89 

constitucional, reglan1e11to."'>· de leyes locales expedidos por /os 

gobernadores de los l!-Stados, u otros reglamentos, decretos o 

acuerdos de observancia general, que por su sola t•ntrada en 

vigor o con motivo del prtmer acto de aplicación, cause 

perjuicio al quejoso; 

//.- Contra actos que no provengan de 

tribunalesjudiciales ........ . 

///.- Contra actos de trihunales· judiciales 
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IV.- Contra actos en el juicio que tengan 

V.- Contra actos ejecutados .............. . 

VI.- Contra leyes o actos de la autoridad 

federal o de los Estados, en los casos de /as fracciones 11y111 

del articulo /ºde esta ley. 

(Que se refieren a las leye .... · o actos de la 

autoridad federal que vulneren o re.\·trinjan la soberanía de lo.\· 

e.\·tados y viceversa.) 

De lo transcrito anterionnente podemos dan1os cuenta de que ta 

Jey considerada cotno inconstitucional puede combatirse en dos 1nomentos: el 

pri1nero desde que entra en vigor; o el segundo. a través de su primer acto de 

aplicación. 

La substanciación del procedimiento corre a cargo del juez de 

Distrito, según lo dispuesto por los dos artículo anteriores; pero cabria el 

preguntantos. ante que juez de Distrito; la respuesta a ésta incógnita nos la da la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que menciona en sus artículos 48 y 49 

lo siguiente: 

Art . ../8.- Los ,Jueces de Distrito que no tengan 

jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se 
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refieren los artículos del presente Capítulo. 

Art. -19.- Cuando se establezcan en un 111isrno 

lugar varios juzgados de LJistrito que no tengan cornpetencia 

especial o que deban conocer de la misn1a n1ateria, 1endrán 

una o varias oficinas de corre.\pondencia común, las cuales 

recibirán las promocione.\·, las registrarán por orden nunuJrico 

riguroso y las 1un1ará11 inmediatamente al órgano que 

corre.\ponda de acuerdo con las di!.posic:ioncs que dicte el 

Consejo de la Judicatura Federal. 

Contra la resolución que pronuncie el juez de Distrito, 

especializado o no., procede el recurso de revisión ante la Supre1na Corte de Justicia 

de la Nación, funcionando en Pleno, cuando en la demanda de arnparo indirecto se 

hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal, o un tratado 

internacional, por estimarlos contrarios a la Carta Magna~ corno lo dispone el 

articulo 10, fracción ll. inciso a) de Ja propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 

Arl. JO.- La Suprenza Corte de Justicia 

conoceráfuncionando en Pleno: 

//.- Del recurso de revisión contra sentencias 

pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de 
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Distrito o los Tribunales Unitarios ele c:ircuito. en los 

siguientes casos: 

a) Cuando subsista en el recurso el prob/erna 

de constitucionalidad de normas genera/e.\·, si en la den1anda 

de an1paro se hubiese in1pug11ado una ley federal, local, del 

Distrito Federal. o 1111 tratado internacional, por e.\·fimarlo,\· 

directamente t~io/atorios de un precepto de la Constitución 

Política de los E"".\·tados Unidos Mexicano.\·. 

Del recurso de revisión conocerán las Salas del 1náximo tribunal .. 

cuando en la demanda de runparo indirecto .. se hubiese in1pugnado un reglamento 

federal~ expedido por el Presidente de la República~ en los ténninos de la fracción l~ 

del artículo 89 constitucional~ o un rcglrunento expedido por el gobernador de un 

Estado o por el Jefe del Distrito Federal, por estimarlo directan1ente violatorio de un 

precepto constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, fracción 

II, inciso a) de la ya multicitada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Art. 2 J.- Corresponde conocer a las Salas: 

JI.- Del recurso de revisión en amparo contra 

sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los 

jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito, en los 

siguientes casos: 
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a) Cuando suhsi.\·ta en el recurso el prohle1na 

de conslituciona/idad. si en la de111anda de a1nparo se huhie.\·e 

i111pllgnado un re~/a111ento federal expedido por el Pre . .,.iclente 

de la República, o reglatnentos expedido .... par el gobernador 

de un listado o por el Je.fe del J.)i.\"frito J•ecleral. por es11111ar/o.\· 

directa111ente vio/atorios de 111'1 precepto de la c·on.\'litucuín 

Polltica de los J:,~.\·tados llnidos Mexicanos o si en la sentencia 

.\·e establece la interpretación directa de un precepto de la 

mi . .-.ma en estas n1aterias. 

Del exatnen coinparativo de las disposiciones constitucionales y 

reglrunentarias .. se advierte únicantcnte una distinción en cuanto hace al regla1nento, 

ya que la ley orgánica se refiere a ellos .. en tanto la Constitución y la Ley de Amparo 

no hace ninguna distinción. 

Este tipo de acción. con10 ya vin1os se ejercita en ainparo 

indirecto siempre ante un juez de Distrito .. y posteriormente si fuera el caso. en 

revisión ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. o ante las salas según sea el 

caso. La 113Illada acción de inconstitucionalidad ilnplica un verdadero proceso en 

contra de los órganos del Estado que intervinieron en el procedilnicnto de fonnación 

de la ley. los cuales son emplazados como autoridades responsables. aunque en el 

caso del poder legislativo._ la sentencia de condena no le afecte ni le obligue de 
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manera al&'Un~ este sistema constituye un sisterna ordinario y directo de defensa de 

la supremacía constitucional .. aunque con raquíticos resultados derivados corno ya 

vimos de la fórmula Otero. 

Recurso de Inconstitucionalidad. Este tipo de acción se hace 

valer en amparo directo,. ante los tribunales colegiados de circuito9 sebrún lo 

dispuesto por los artículos 107. fracción V de la Constitución; 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 158 de la Ley de Amparo; en este 

tipo de amparo o de acción. no se ataca directantente la ley,. sino la legalidad o 

ilegalidad de una resolución judicial o jurisdiccional. 

La fracción V del articulo 107 constitucional señala que: 

Art. 107.- Todas las controversias de que habla 

el artículo 103 se Sl!_fetarán a los proced1nzientos yforn1as del 

orden jurídico que detern1ine la ley, de acuerdo con las ha!oes 

siguientes: 

V.- El amparo contra sentencias definitivas o 

laudos y res·oluciones que pongan fin al juicio, sea que la 

violación se cometa durante el procedinlicnto o en la sentencia 

misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito 

que corresponda, conforn1e a la distnbución de con1petencias 

que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
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F'ederación. en los ca.'ios si¡..'Uiente.10; 

a) En materia penal. contra resolucio11c.'i 

definitil'as ........... . 

El artículo 37 de Ja ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. dispone que: 

Art. 37.- C,011 las salvedades a que se refieren 

los artículos JO y 21 de esta ley, .'ion compelente.\· lo.\· 

tribuna/e.\' colegiados ele circuito para conocer: 

/.- /.:Je los juicios de a111paru directo c.:01ura 

sentencias definitivas. laudos o contra resoluciones que 

pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o 

durante la secuela del proced1m1ento, cuando .\·e trate: 

a) E/1 n1areria penal, de .•.-e11te11c1as o 

resoluciones du.:tadas por autoridades judiciales .......... . 

El artículo 158 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: 

Art. 158. - El juicio de a1nparo directo es 

competencia del Tribunal Colegiado de Circu1to que 

corre~ponda, en lo.\· términos establecidos por /asfraccu111es V 

y VI del artículo 107 C~onstituc.:1011al, y proc.:ede contra 

sentencias definitivas o laudos y reso/uc1ones que pon~anfin 



-209-

al juicio. dictados por tribunales judiciales, administrativos o 

del trabajo, respecto de los cuales no proceda nin&TÚn recurso 

ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. ya 

sea que la violación se cometa en e/los o que. con1etida 

durante el procedinliento. afecte a las defensas del quejoso. 

trascendiendo al resultado del fallo. y por violaciones de 

garantías cometidas en las propias sentencias. laudo~-; o 

resoluciones indicados. 

Para los efectos ele este artículo, sólo será 

procedente el juicio de amparo directo contra !Wnlencias 

definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al .Juicio, 

dictados por Tribunales Civiles. Administrativos o del 

Trabajo, cuando sean con/ranos a la letra de la ley aplicable 

al caso, a su interpretación jurídica o a los principios 

generales del Derecho a falta de ley aplicable, cuando 

comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido 

objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por 

0111isión o negación expresa. 

Cuando dentro del juicio surjan cuestione.\·, 

que no sean de imposible reparación, sobre constituc1<Jnabdad 
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de leyes, tratados inten1acionale.\· o regla1nentos, .\·cJ/o podrán 

hacerse valer en el amparo directo que proc.:ecla en contra de 

la sentencia definitiva. laudo o resolución que ponga fin al 

juicio. 

Contra tas resoluciones que dicten los tribunales colegiados de 

circuito no procede recurso alguno,. exceptuando los supuestos en que el tribunal 

colegiado haya juzgado la constitucionalidad de la ley aplicable al caso concreto. 

supuesto en el cual cabe el recurso de revisión ante la Supre1na Corte, según lo 

dispuesto por los artículos 107 fracción IX de la Constitución; 83 fracción V. 84 

fracción 11. de la Ley de Amparo; 1 O y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación los cuales sei1alan que: 

Art. 107.- Todas las controversias de que habla 

el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y fonnas del 

orden jurídico que dctern1ine la ley, de acuerdo con las bases 

siguientes: 

IX- Las resoluciones que en materia de 

amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de 

Circuito 110 admiten recur . ..,·o alguno, a menos que decidan 

sobre la inconstituciona/idad de una ley o establezcan la 

interpretación directa de un precepto de la Constitución, caso 
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en que serán recurribles ante la Supren1a Corte de Justicia, 

limitándose la materia del recurso exclusivamente a la 

decisión de las cuestiones propian1ente cot1.\"lituciona/e.s. 

La Ley de Atnparo menciona al respecto lo siguiente: 

Art. 83.- Procede el recurso de revisión: 

l'.- Contra las resoluciones que en n1ateria de 

amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de 

Circuito, cuando decidan ~·obre la constitucionalidad de leyes 

federales o locales, tratados inten1aciona/es, reglamentos 

expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la 

fracción I del artículo 89 cu11stituc1011al y reKlatnentos de leyes 

locales expedidos por /os goben1adores de los f;'"stados, o 

cuando establezcan la interpretación directa de un precepto 

de la Constitución. 

La n1ater1a del recurso se //mitará, 

exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente 

constitucionales, sin poder contprender otras. 

En todos los casos ..... . 

Art. 8~.- Es competente la Supren1a Corte de 

Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos 
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siguientes: 

//.-Contra las resolucione.\' que en 1nateria de 

amparo directo pronuncien lo.•·• Tribunales C~olegiados de 

Circuito •. \·iempre que se esté en el caso de la fracción f? del· 

artículo 83. 

Al respecto la Ley Orgánica del Poder Judicial de Ja Federación 

señala que: 

Arl. JO.- l.a Suprema C:orte de .lusttc.:ia 

conoceráfuncionando en l-'/e110: 

llI.- /Je/ recurso de revisión contra sentencias 

que en amparo directo pronuncien l<H- tribunales colegiados 

de circuito, cuando lzah1éndose impugnado la 

inconstilucionalidad de una ley federal, local, del I.Jislrito 

Federal o de un tratado 1nternaciona/, o cuando en los 

conceplos de violación ,\·e haya planteado la interpretación 

directa de un precepto de la C'onstitución Política de los 

Estados (/nidos Mexicanos, dichas .\·entencias decidan u 

omitan decidir sobre tales materia.\·, debiendo bmitar.o;e en 

estos ca.'>oS la matena del rc:curso a la decisión de las 

cuestiones propian1ente co11st1tuc:ionales. 
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Art. 2 J.- Corre.sponde conocer a las Salas: 

fil.- Del recurso de revisión contra sentencias 

que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiado.\· 

de circuito: 

a) Cuando habiéndose i1npugnado la 

constitucionalidad de un reglatnento federal expedido por el 

Pre~'tidente de la república, o de reg/a1nentos expedidos por el 

gobernador de un J!stado o por el Jefe del Distrito Federal. o 

en los conceptos de violación se haya planteado la 

interpretación directa de un precepto de la Constitución 

Política de los Estados (!nidos Mexicanos en estas n1alerias, 

se haya decidido o se omita decidir sobre la misma 

inconstitucionalidad o tnterpretación con.\·titucional. 

En este .. recurso de inconstituciona1idad'\ la contra parte del 

quejoso no esta constituida por las autoridades que intervinieron en el 

procedimiento formativo de la ley, sino el órgano jurisdiccional común, que en 

concepto del agraviado o quejoso aplicó una ley incCIIstitucional. 

En el runparo directo no se enjuicia al legislador, sino la 

sentencia emitida por un juez, es decir que lo que está sujeto a revisión es la 

resolución que pone fin al juicio~ la cual no obstante a lo dispuesto por el artículo 
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133 de la Carta Mab111a. se basa en una disposición inconstitucional. Por lo que se 

conoce como un control de la constitucionalidad de las leyes. por vía de excepción. 

ya que el punto esencial no es directrunente la ley. sino una resolución basada en un 

precepto contrario a la Constitución. 

Tratando de ser más explícitos diremos que si fuese el deseo del 

quejoso co1nbatir la ley en sí misma,. con sus atributos de autonomia y generalidad 

jurídica. el runparo que se promueva contra ella por estimarla inconstitucional se 

tendría que tramitar en a1nparo indirecto ante un juez de DistritQ y en revisión ante 

la Suprema Corte de Justicia. corno vimos anterionnente. en este supuesto las 

autoridades responsables lo son aquellas que participan directrunente en ta creación 

de una ley o en una disposición de carácter general. co1no el Conb'Teso de ta Unión 

que ha expedido la ley. el Presidente de la República junto con el Secretario de 

Estado que haya proveido su sanción. promulgación y refrendo etc .• pero si por el 

contrario en el recurso de inconstitucionalida~ el quejoso estima que la aplicación 

de la ley a su caso particular. es lo que resulta contrario a la Constitución y por lo 

mismo no considera como autoridades responsables a aquellas que intervinieron en 

la creación de la ley, ya que autoridad responsable es aquella que dicta .. promulga, 

publica, ordena. ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado .. y en este 

supuesto es lógico que ni el Congreso de la Unión. ni el Presidente etc .• han 

ordenado o decidido que al caso concreto que se está juzgando .. se aplique tal o cual 
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disposición; por lo que el concepto de violación en que se alegue una 

inconstitucionalidad de dicha naturale7 .. a. no puede serlo en f'onna al&TUna Ja ley .. sino 

Ja sentencia o laudo mis1no como resolución. 

6.- RHGLASQUE RIGEN 1..A PROCHDENCIA Y OPORTUNIDAD DH 1..A 

ACCIÓN /JH AMPARO CONTIU l,EYfi._<;. 

En este espacio analizaremos. cuando y en que mo1nento 

podemos y debemos atacar una disposición de carácter general contraria a la 

Constitución. 

Por oportunidad debe1nos entender el término o plazo que 

tenernos para presentar nuestra demanda de arnparo. y por término debemos 

entender siguiendo al maestro Pallares. "el tiempo en que un acto procesal debe 

llevarse a cabo para tener eficacia y validez Jcgales." 1
io 

De un rnodo general, debemos entender que una disposición que 

consideramos inconstitucional puede reclamarse en dos momentos; uno desde su 

vigencia. si ésta causa perjuicio al quejoso. y otra, es contra el prirner acto de 

aplicación, aunque no se haya reclrunado al expedirse y entrar en vigor Ja ley, es 

decir dependiendo. de que Ja ley sea autoaplicativa o hetcroaplicativa. 
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El principio general está dado por el articulo 21 de la ley de 

Alnparo que señala lo sib"lliente: 

Art. 21.- 1~·¡ término de la interposición de la 

demanda de amparo será de quince día.••. /Jicho término ,\'e 

contará desde el día sig·uiente al en c¡ue haya surtido e.rectos. 

conforme a la ley del acto, la notificación al c¡uejo.w> de la 

resolución o acuerdo que reclan1c: al en que haya fenido 

conocimiento de ellos o de su ejecución, n al en que se huhiese 

os·Jentado .vahedor de los rnismo.\·. 

Los ténninos en 1nateria de a1nparo se computarán en días 

hábiles, según el artículo 23 de le ley de la materia que sefiala: 

Art. 23.- Son días háhi/e.\· para la pro111oc.:iót1, 

substanciación y resolución de los Juicios de amparo, todos 

los días del año. con exc/u.Hón de los sábados y donungos, el 

/º de enero, 5 de febrero, /ºy 5 de mayo, /-1 y 16 de 

septiembre. J 2 de octubre y 20 de noviembre. 

Puede promoverse en cualquier ... 

Para poder detenninar en que 1nomento podetnos acudir en 

amparo para atacar una disposición inconstitucional es indispensable hacer una 

diíerencia entre Jos que es una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa. 
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El eletnento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa 

lo es: el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el mornento 1nismo en 

que entra en vigor la ley. 

Este tipo de ley. constituye una excepción a la regla derivada del 

articulo 21 de la Ley de Amparo. transcrito anteriormente. ya que el ténnino en cual 

debe ser combatida nos lo da el articulo 22 fracción l. esta excepción vale para las 

leyes autoaplicativas. que corno ya dijiinos se caracterizan porque causan un 

perjuicio al quejoso desde el momento mis1110 en que entra en vigor la ley. este tipo 

de leyes deberán ser atacadas dentro de los 30 días siguientes al en que entre en 

vigor la disposición inconstitucional. 

Art. 22.- Se exceptúan de lo di.\puesto en el 

articulo anterior: 

/.- Los casos en que a partir de la vigencia de 

una ley. ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues 

entonces el término par la interposición de la demanda será 

de treinta días: 

11.- Los actos que importen peligro de 

privación .......... . 
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En crunbio._ a diferencia de las leyes autoaplicativas, las leyes 

heteroaplicativas deben reclrunarse a través del juicio de a1nparo hasta que se realice 

el primer acto de autoridad que vincula al particular al cu1nplilniento de la nonna. 

Las leyes heteroaplicativas. deberán ser impugnadas dentro de 

los 15 días SÍ!,,.7llientes al en que haya surtido sus efectos la notificación del acto, 

según Jo dispone el articulo 21 de Ja ley reglamentaria de Jos artículos 103 y 107 de 

la Constitución Federal. 

Para evitar alargar este te1na, sintetizaremos diciendo que las 

leyes autoaplicativas se atacan por vía de amparo dentro de los 30 días hábiles 

siguientes a la fecha en que entro en vigor la ley inconstitucional._ y las leyes 

heteroaplicativas deberán atacarse al aplicarse por primera vez por una autoridad, 

dentro de los 15 días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del 

acto. 

7.- AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL AJo.fPARO CONTRA LEYES 

En este espacio de nuestro trabajo. analizaremos que debemos 

entender por autoridad responsable y quienes deben ser autoridades responsables en 

el amparo contra leyes, así como los efectos de la sentencia de amparo respecto a 

las autoridades responsables. 
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La acción de ainparo,. la inicia un quejoso por creer que te han 

sido violadas garantías individuales, quien viola esa garantía recibe el nombre de 

autoridad responsable, el articulo l 1 de la ley de amparo menciona que: 

Art. J /.- Es autoridad responsable la que 

dicta, promulga, puh/ica, ordena, ejecuta " trata de ejecutar la 

l~ey o el acto reclan1ado. 

Para establecer de manera nuis clara quienes deben ser 

consideradas co1no autoridades responsables,. diretnlls que el único procedimiento 

en el cual se ataca verdaderrunente a una ley., es ta acción de inconstituciona\idad 

co1no vimos anteriormente,. ya que en esta acción figuran con10 contrapartes del 

quejoso .. tos órganos supremos del Estado que han intervenido en su fonnación .. 

como lo son el Congreso de la Unión o las legislaturas de tos Estados que ta 

expidieron, el Presidente de la República, los gobernadores de los Estados que la 

promulgaron y publicaron, el secretario de Estado al que le corresponda el refrendo, 

así corno aquetlas autoridades que la aplican,. ejecutan o tratan de ejecutar. 

En cuanto a las autoridades legislativas que expidieron las leyes~ 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que: 

"neceL•.;ariamente es autoridad responsable el 

legislador que la dictó, bien :·;ea que se.• esté en el caso de 

promover el amparo contra la simple c.'.\"f'edición, o bien que 
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se trate de a/J.,.rún ac.:to o actos conc.:retos de aplicación. Por 

tanto. si en un a1nparo se omite señalar con10 autoridad 

responsable a quien dictó la ley reclanzada. no puede 

examinarse la inconstil11cionalidad de dicha ley, a e!Jpalda.\· de 

esta autoridad. •• 111 

En la inisma ejecutoria .. explica la Corte: '"Es elemental que no 

sea posible resolver sobre la inconstitucionalidad de una ley .. sin oír al poder que la 

dictó .. y esto no se opone a la tesis de que las autoridades deben acatar ante todo la 

Constitución .. porque ellas no dirimen una controversia sobre violaciones a los 

derechos individuales .. y se concretan a nonnar sus actos a las reglas de la Ley 

Fundam.entaL sin que para ello tengan que oír al órgano legislador. En cambio .. el 

juez de antparo .. ya con competencia e1nanada de la Constitución, está llainado a 

dirimir una controversia judicial de orden superior, pero con sujeción estricta a las 

nonnas tutelares de todo proceso, entre las que está como más elemental, la de la 

audiencia de las autoridades, no sólo ejecutoras sino ordenadoras, de acuerdo con 

los artículos 5°, fracción II y 11 de la ley de Amparo; y si el quejoso en dicho juicio, 

no señalo como autoridad responsable a la legislatura respectiva~ no es posible 

admitir que dentro de las normas procesales.. se pueda cxaJUinar Ja 

Sc:m.nario Judid•I del• Federsaéwn. Tomo XC. Arnf>u~ AdnUnistnt.1YO en RC"li•i(ln %0:2814~. P.tg. 1lR6. Cia. ,.U..rcx>. S.A. 4 CS.. 
NoYlanbrc de 1946. 
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inconstitucionalidad de ta ley a espaldas de la autoridad que directamente debe 

responder de ella. 

El amparo es de carácter contencioso, y dentro de su técnica, no 

es posible elitninar ta audiencia de una autoridad, cuyos actos van a ser objeto de 

apreciación."' 12 

La explicación de la Corte a ta tarea indispensable de señalar 

como autoridad responsable a la legislatura que creó una ley inconstitucional es por 

demás lógica e indiscutible~ no es posible que se ataque a cualquier persona o 

autoridad sin que se le pennita defenderse "garantía de ser oído y vencido en 

juicio", sin embargo, también es cierto el hecho de que todo aquel que se a vencido 

en juicio, esta sujeto a una condena, es decir, aquella sentencia que condene, y las 

que amparan lo son, puesto que crean para la autoridad responsable la obligación de 

asumir dctenninada conducta que deberá ser: la de dcstrnir el acto combatido en el 

supuesto de que éste se haya producido. o la de abandonar su actitud pasiva o de 

abstención cuando el acto co111batido constituya tal pasividad. Necesariamente la 

parte de1nandada queda vinculada a la sentencia, a los términos y disposiciones de 

la sentencia, los cuales pueden y deben ser llnpuestos mediante el incidente de 

cumplimiento respectivo? de aquí la potestad del derecho y de nuestra instituciones, 

¿sino cual es et objeto del juicio y la razón de ser del derecho.? 
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Si11 entbargo, e11 toda se11tencia de condena e11 a111paro co11tra 

leyes, a n11estro i11tocable Poder Legislativo le corresponde la co11de11a de relrse, 

y de reirse a carcajada abierta de 11uestro juicio de antparo y de su se11te11cia 

condenatoria, ya que únicamente se enterará de que la ley rec/an1ada 110 será 

aplicada al quejoso, sin que deba satisfacer obligación alg1111a ,.; adoptar 

ninguna medida acerca de la ley declarada i11constitucional 

Lo expresado en este último párrafo~ es verdadera1nente 

escalofriante. si pensainos que nuestro derecho no tiene razón de ser,. si en un juicio 

en el que al final de cuentas no se le podrá aplicar sanción alguna a aquél que ha 

ultrajado nuestro derechos~ y inás grave es el hecho de que nuestro ináximo Tribunal 

así lo declare y no pueda hacer nada para castigarlo. 

Con10 ya menciona1nos dentro de las autoridades responsables 

en el amparo contra leyes figuran en prin1cr ténnino el órgano legislativo,. ya sea 

local o federal .. cuya finalidad .. de acuerdo con su naturaleza,. es la de crear leyes. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1 1 de nuestra ley de 

amparo~ debemos incluir dentro de las autoridades demandadas en el amparo contra 

leyes ,. a el titular del órgano ejecutivo~ que en ta federación to es el presidente de la 

República y en las entidades federativas lo constituye el gobernador del Estado, ya 

que a éste órgano le corresponde la promulgación y publicación de la ley atacada, 

en los términos de la fracción 1 del artículo 89 constitucional. 
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Otra de las autoridades responsable a las que se debe de incluir 

dentro de toda demanda de atnparo contra leyes~ es al secretario o secretarios de 

Estado que refrendan el decreto pro1nulgatorio~ claro esta que siempre y cuando la 

ley promulgada sea co1npetencia de sus dependencias. 

Lo anterior atento a los dispuesto por el artículo 92 de la 

Constitución Federal que sei\ala: 

Art. 92.- Todos los reg/a1nentos, dcc:relo.\·, 

acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por 

el Secrelario de e.\·tado o J(ffe de /Jepartan1ento Ad111inistratn•o 

a que el asunto corre.\ponda, y sin este requi.•uto no serán 

ohedeciclas. 

Para puntualizar y resun1ir quiénes son autoridades responsables 

en el runparo contra leyes hemos de 1nencionar: 

1.- El Congreso de la Unión o las legislaturas de las Entidades 

Federativas~ por su creación; 

2.- El Presidente de la República o el gobernador del Estado, por 

su promulgación y publicación; 

3.- Los Secretarios de Estado o funcionarios locales 

competentes~ por ser refrendarios de la ley impugnada; y 
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4.- Las autoridades federales o locales que ordenen~ ejecuten o 

traten de ejecutar la ley~ aplicándola al caso co11creto reclan1ado. 

8.- CAUSAS DE IMPROCH/JENCIA EN EL AMPARO CONTRA LHYHS. 

En este espacio<> comentaremos cuales son aquet\as causa<> que 

hacen itnprocedente la acción de amparo contra una ley. 

Por improcedencia debemos entender siguiendo al maestro 

Pallares: "'una situación procesal en la que por no existir todos los presupuestos del 

juicio no debe ad.Initirse la demanda de mnparo ni tratnitarse el juicio.'' 11 

Los presupuestos que deben existir para que el juicio de amparo 

sea procedente son: 

t.- Que exista una demanda legalmente fonnulada .. en atención a 

lo dispuesto por los artículos 116 y 166 de la ley de amparo. 

2.- Capacidad y personalidad procesal del quejoso<> en atención a 

los dispuesto por el capitulo seb'lmdo del libro primero de nuestra ley de amparo. 

3.- Interés jurídico para participar en el juicio de garantías9 es 

decir que a la persona le cause un perjuicio el acto reclrunado. 

·------·--------
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Lo anterior en relación a lo dispuesto por los artículos 145 y 177 

de la ley de amparo que disponen: 

Art. J../5.- E"/ juez de LJistrito examinará. ante 

todo. el escrito de dernanda; y si encontrare n101tvo manifiesto 

e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin 

suspender el acto rec/an1ado. 

Art. 177.- El tribuna/ Colegiado de C:ircuito 

examinará, ante todo, la dcn1anda de atnparo; y si encuentra 

motivo.\· nzanifie.'fitos de improcedencia, la desechará de plano 

y conzunicará su resolución a la autoridad re.\ponsahle. 

Pero el artículo 73 de la ley de amparo menciona 

especificaJ11ente cuales son las causas de improcedencia. y dentro de las cuales se 

encuentran lógicamente las causas de improcedencia de el amparocontra leyes: 

A rl. 7 3. - El juicio de a111paro e." in1procedente: 

///.- c·ontra leyes o actos que sean n1ateria de 

otro juicio de aniparo que se encuentre pendiente de 

resolución , ya sea en primera o única instancia, o en revisión, 

promovido por el 1nis1110 quejoso, contra las mrsmas 

autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las 

violaciones constitucionales sean d1l.'ersas. 
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Esta itnprocedencia atiende a un caso de litispendencia, es decir 

existe un juicio de garantías idéntico pendiente de resolverse, en dicho supuesto no 

procede la acumulación por ser un juicio idéntico.. el artículo 51 de la ley en 

comento .. señala que el juez de distrito que esté conociendo del prirnero de ellos, sin 

acumular los expediente, sobreseerá en el otro juicio .. quedando .. en consecuencia 

sin efecto el auto de suspensión. 

IV..- c:ontra leyes o OC/O.\' que ha.van sido 

materia de una ejecutoria en otro juu.:io de c1111paro, en los 

términos de /a fracción anterior. 

Los ténninos a los que se refiere es que exista identidad en 

cuanto al quejoso, a las autoridades responsables y a los actos reclamados; la 

diferencia radica en que mientras la fracción III contempla la hipótesis de un juicio 

en trámite .. la fracción comentada esta resuelta con una sentencia ejecutoriada. Es 

decir,. hay cosa juzgada, y el fallo emitido se convierte en verdad legal, que no 

podría ser sometida a nuevo juicio. 

VI.- Contra leyes, tratados y reglan1entos que 

por s·u sola vigencia no causen peryuicio al queJoso, .\·1110 que 

se necesite un acto posterior de apltcación para que se oriKine 

tal pery·urc.:io. 

Esta fracción se refiere a las leyes heteroaplicativas, que como 
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vimos en capítulos anteriores .. son aquellas que necesitan de un acto posterior de 

aplicación para que se cause un perjuicio al quejoso. Como sabemos es presupuesto 

indispensable para la procedencia del amparo el que exista un agravio~ y si este no 

existe por consecuenciajurfdica eJ ainparo es improcedente. 

XI.- (~ontra actos con.w:ntidos expresan1ente o 

por manifestaciones de vo/unlad que enfrailen ese 

consentimiento. 

XII.- (."ontra actos consenlido.\· tácilamente. 

entendiéndo .... ·e por tales aquello.ti contra los que no se 

promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se 

se1lalan en los artículos 21. 22 y 218. 

No se entenderá consentida 1ác1ta1nente una 

ley, a pesar de que .... ·iendo i"1pugnable en a1nparo desde el 

niomento de la iniciación de su vigencia, en los ténninos de la 

fracción IV de este artículo. no .•1e haya reclamado, sino sólo 

en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra 

el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso. 

Estas fracciones son aplicables a el amparo contra leyes .. cuando 

no se ataque 1a ley inconstitucionaL ya dentro de Jos prin1eros 30 días si fuere 

autoaplicativa o dentro de los 15 días siguientes aJ primer acto concreto de su 
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aplicación con relación al quejoso. y l 5 días si fi.Jere heteroaplicativa. ya que si no 

se ataca en este tiernpo deberá entenderse como consentida de manera tácita. es 

decir por manifestaciones de voluntad que entrrulan una aceptación. aunque se 

contemple la posibilidad de dejar pasar una ley autoaplicativa .. e i1npu1=,ri1arla a través 

del prirner acto de aplicación concreta. 
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CONCLl!SIO!VES Y TESIS PROPVESTA 

1.- EJ amparo es un medio juridico de tutela directa de la 

Constitución y de tutela indirecta de la JegisJación secundaria. por la garantía de 

legalidad consagrada en los artículos 14 y J 6 constitucionales. presen.'ando bajo 

éste últirno aspecto de manera definitiva todo el derecho positivo. 

2.- El an1paro es una institución juridica de interés general, 

tiende a hacer efectivo el irnperio de Ja Constitución General de la Rcpúbhca y de la 

ley frente a cualquier órgano estatal (Autoridad) cuya observancia es de interés 

social. 

3.- El origen de nuestro juicio de runparo indudable1nente 

influenciado por eJ "'Habeas Corpus .. del derecho Nortean1ericano y por "La 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1 789" del derecho 

Francés. Je dio una esencia individualista imperante en esa época, situación que con 

el devenir del tiempo se ha cambiado hasta Ja necesidad de hacer de nuestro juicio 

de a1nparo un elemento de protección de Ja sociedad. 

4.- La naturaleza jurídica deJ runparo~ es la de ser un 1nedio de 

control y protección jurisdiccional de Ja Constitución y de la legislación secundaria 

en generaJ. revistiendo con esto un naturaleza mixta de juicio y de recurso, 

dependiendo del tipo de amparo. 
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5.- La ley es y de ser sin duda un ordenamiento de la razón en 

orden al bien común. promulgado por aquél que tiene a su cuidado la comunidad y 

que deberá necesariamente procurar la felicidad colectiva. 

6.- La ley es un ordenarniento encruninado a regular a una 

comunidad.. luego entonces Ja ley es un ordenamiento de carácter general e 

impersonal. 

7.- En atención a la jerarquía de las leyes. debemos aceptar 

corno la ley tnás i1nportante a la Constitución General de la República. la cual 

recoge los intereses y anhelos de todos aquellos a los que va dirigida y sin lugar a 

duda busca procurarles una felicidad y se&-uridad cotnún. 

8.- En todos los órganos e instituciones debe buscarse de 

manera primordial Ja supremacía de Ja Constitución. 

9.- Frente a la ley inconstitucional debe irren1ediable y 

necesariamente existir un instru1nento procedimental eficaz que la anule. 

l O.- El legislador ornnipotente no puede pcnnanccer fuera de 

controt sin freno que regule o corrija su actividad. 

l 1.- La justicia constitucional co1no instnuncnto de control. 

equilibra el crecimiento del legislador y del ejecutivo. 

J 2.- Es innegable que las sociedades democráticas han 

reaccionado y están reaccionando al desequilibrio de Poderes~ instrumentando 
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órganos. consejos.. tribunales~ 01nbuds1nen y muchas otras instituciones con el 

mis1no fin. el de controlar Jos abusos de las ramas política y adJninistrativa, que las 

tradicionales facultades judiciales ya no pueden controlar. 

13.- EJ amparo es y debe ser reconocido como nuestra máxima 

institución procesal y dentro de éJ .. el an1paro contra leyes es el problema de mayor 

envergadura que puede plantearse en dicha institución procesal. por el hecho de que 

el amparo contra leyes sea el instrun1ento creado para combatir la 

inconstitucionalidad de las leyes que rígen la vida en un Estado de derecho y que 

atentan a lo dispuesto por la Ley Suprema. 

1 4.- Es innegable retomando la ideología de gran parte de la 

doctrina. dentro de los cuales destacan el Dr. Héctor Fix Zarnudio y el Dr. 

Juventino Castro y Castro. que a nuestro juicio de amparo y en especial al amparo 

contra leyes .. las instituciones que le dieron vida actualmente Jo están sobrepasando~ 

por lo que es también innegable la necesidad de transf'onnar nuestro amparo sobre 

todo por lo que hace a su efectividad. 

15.- La efectividad del amparo y en especial del amparo contra 

leyes. estará determinada por los alcances reales~ verdaderos y eficaces que se le 

confieran a las resoluciones que en esta materia se dicten. 

16.- La "Fórmula Otero" o principio de relatividad de las 

sentencias.. irremediablemente nuJifica~ extingue Ja efectividad del juicio de 
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amparo contra leyes, dejando subsistente la aplicación de una ley declarada 

inconstitucional. 

17 .- Atendiendo a la relativa efectividad del antparo contra 

leyes, debemos decir que, en puridad no existe tal arnparo. sólo existe un estado de 

excepción que pennite la no aplicación de la ley para una persona detcnninada. 

rompiendo así ta1nbién con el principio de generalidad. esencia de toda ley. 

t 8.- El amparo contra leyes deberá intentarse dentro de los 

primeros treinta días si ta ley impugnada causare un perjuicio con su sola vigencia 

(leyes autoaplicativas) y deberá intentarse dentro de los siguientes 15 días. si la ley 

causare un perjuicio con el primer acto concreto de aplicación (leyes 

heteroaplicativas ). 

19.- Es autoridad responsable en el juicio de runparo la que 

dicta. promulga, refrenda, publica. ordena. ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto 

reclamado. 

20.- Corno autoridades responsables en el amparo contra leyes 

el legislativo y el ejecutivo están sujetos, si el ainparo fuere procedente a una 

condena, que crea para la autoridad responsable la obligación de restituir al quejoso 

en los términos de la ejecutoria que se dicte, dejando sin efectos el acto reclamado. 

21.- Necesariamente la autoridad responsable queda vinculada a 

la sentencia si el amparo fuere procedente~ sin ernbargo en toda sentencia de 
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condena en el amparo contra leyes, al poder legislativo o ejecutivo en el caso de 

la expedición de reglamentos, les corresponde la condena de reírse de nuestro juicio 

de runparo, ya que únicamente se enterarán de que la ley reclrunada no será 

aplicable al quejoso, sin que deban de satisfacer obligación alguna, ni adoptar 

medida alguna acerca de la ley declarada inconstitucional. 

Antes de proponer con toda claridad y sencillez nuestra tesis, 

nos gustaría vertir una serie de co1nentarios previos muy simples, que tiene como 

objetivo el evidenciar y justificar nuestra tesis. como lo fue en realidad todo éste 

trabajo. 

Al proponer esta tesis que. necesariamente implica un crunbio, 

lo hago con todo respeto a nuestras tradiciones e instituciones jurídicas, pero quiero 

dejar de manifiesto que, no es un respeto que se deba entender co1no una tolerancia 

sumisa e irremediable, es claro y evidente que no toda tradición jurídica es mala, 

aunque es indiscutible que con el paso del tie1npo y la evolución del hombre sus 

instituciones van siendo rebasadas,. 1notivo por el cual deberán evolucionar a la par 

o estarán condenadas irremediablemente a morir. 

De la misma tnanera estoy convencido de que quien desprecia e 

ignora su historia,. así como las aponaciones de aquellos que le dieron vida a 

aquellas instituciones que pretendemos tnodificar o modernizar, corre el riesgo de 

perder su esencia, su identidad y finalmente qui7..ás su equilibrio y armonía. 
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Respecto a nuestro amparo contra leyes. poden1os decir que por 

muchos años la sentencia que se dicta. se ha concretado a proteger al gobernado 

con efectos particulares, nosotros creemos que una Nación con una tradición 

jurídica tan irnportante como la nuestra n1erece leyes justas y perfectibles. y el 

hecho de saber que una ley declarada inconstitucional se siga aplicando siinplc y 

sencillamente carece de toda justicia. 

Durante la elaboración del presente estudio nos hemos dado 

cuenta de la tendencia hacia una justicia constitucional. hernos palpado la necesidad 

y hernos visto como otros paises tienden a crear instituciones nuevas que protejan a 

los particulares en forma general., tal y como lo son los Consejos. Tribunales y 

Cortes Constitucionales que tienen la facultad de dotar de efectos generales a sus 

resoluciones. 

Esta tendencia y necesidad irremediablemente ta1nbién se 

manifestó en nuestro México; así., por Decreto Presidencial., el sábado 3 1 de 

Diciembre de 1994, en el Diario Oficial de Ja Federación., se crea una nueva acción 

denominada "Acción de Inconstitucionalidad", ésta acción que a nuestro parecer 

además de ser ingenua e ignorante de nuestro sisterna. es únicantente un paliativo. 

una aspirina a nuestro cánce~ que no deja de ser por éstos hechos un 1notivo 

manifiesto de esta necesidad de modernizar y hacer n1ás justas nuestras 

instituciones. 
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Contarnos con una institución de runparo maravillosa; no veo 

la necesidad de inventar más burocracia e instituciones inútiles que no resolverán la 

necesidad tnanifiesta de justicia, que lejos de ayudar perjudican y entorpecen lo ya 

existente. Soy un convencido del perfecciona.miento de lo existente y sobre todo 

cuando lo existente el cien por ciento perfectible, nuestro runparo nos brinda esa 

opción y he aquí mi tesis. 

El objeto de éste trabajo lo fue y lo es. el proponer con todo 

respeto la siguiente: 

TESIS 

El amparo conio institución per:fectible, tendría que 

contemplar necesariamente el suprinzir en el "antparo corltra leyes'• el pril1cipio 

de relatividad de las se11te11cias, otorgándole efectos generales a aquella 

resolución que deternii11e como inconstitucional una ley u otra disposición de 

carácter ge11eral como el reglame11to, creando si fuese necesario una sala dentro 

de la Suprema Corte de Justicia que determinara la inconstituciona/idad o 

constitucionalidad de las disposiciones de carácter ge11eral; asf 11os olvidarfamos 

de inventar tonterlas y absurdos conio la ••acción de inconstitucionalidadº, que 

además da risa si pensarnos que diclla accidn esta fuera del alcance de los 

particulares como Usted y yo, que a final de cuentas es a quie11es afectan dichas 

disposicio11es. 
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