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INTRODUCCIÓN 

La presenta investigación da inicio con la pregunta seña lada al comienzo del 

parágrafo , pues pretendo demostrar que por lo menos en México, aún nos resulta 

dificil entender los distintos tipos de categorías que han adoptado dichas 

sentencias, por lo cual estas deben ser estudiadas desde sus componentes 

principales y el objeto sobre el cual se realiza la interpretación constitucional, 

pues nuestro sistema jurídico vincula de manera inmediata a las sentencias 

constitucionales con las resoluciones que se emiten en el juicio de amparo, 

dejando fuera la diversidad de procesos constitucionales que existen en México . 

Considero que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera 

forma l no es un tribunal constitucional , si Jo es materialmente. por lo tanto , los 

alcances de sus resoluciones son determinantes, pues en ellas tienen que 

expresarse 105 motivos jurídico constitucionales en los que se basa su convicción 

determinativa de que una disposición legal impugnada es contra ria con el texto 

constitucional , o bien que un acto o resolución impugnados vulneren un derecho 

fundamental , por lo tanto la interpretación y decisión que se adopte modifica 

circunstancias importantes. 

Partiendo de este punto, es importante reca lcar que mi investigación está 

dirigida a elaborar una teoria genérica de las sentencias constitucionales, es decir 

partiendo de la disciplina del Derecho Procesal Constitucional, como marco 

conceptual, visualizar 105 diversos aspectos de éstas, la les como sus efectos, su 

tipología, su pronunciamiento , etcétera , y posteriormente vincularlos 

concretamente al caso mexicano. 

Es necesario establecer de primera mano el concepto de acción, jurisdicción, 

proceso , sentencia y en general partir de la teoria general del proceso , de tal 

manera que podamos apreciar que la senlencia es la manera en que culmina la 

función jurisdiccional pues esta consiste en aplicar y declarar el derecho a un caso 

concreto que ha sido sometido a la jurisdicción encargada de esta labor. La 

sentencia es la individualización de la norma jurídica al caso concreto. Si 

atendemos a la existencia de una disciplina novedosa encargada del estudio de la 



jurisdicción, instrumentos y mecanismos procesales encargados de la tutela y 

protección de los derechos fundamentales consagrados en la carta magna, y a la 

existencia de órganos encargados de la resolución de conflictos meramente 

constitucionales, también debemos señalar que este órgano estatal está dotado 

del privilegio de ser único juez constitucional y de estar ubicado en la cúspide de la 

jera rquia judicial en un pais. Derivado de lo anterior, la decisión jurisdiccional que 

se adopte posee una particular importancia , pues sus efectos pueden causar la 

anulabilidad de algunos actos del Estado como garantia de la Constitución. 

Atenderemos en primera instancia de manera genérica aspectos básicos de las 

sentencias, su concepto, su materialización, sus características y de manera 

deductiva señalaremos casos concretos que atienden los tribunales 

constitucionales de los paises señalados, delimitando de este modo la 

investigación . 

Se pretende realizar el estudio de diversas sentencias, los rasgos que las 

distinguen, en este aspecto resultara evidente el papel tan importante del juez 

constitucional y los argumentos que frecuentemente son utilizados tratándose de 

la interpretación que realizan 

El objetivo central de la investigación es sintetizar los elementos y 

características de las sentencias constitucionales tanto en su perspectiva formal 

como material , misma que sea una referencia en nuestro caso mexicano. 

Considero que la principal justificación es la poca bibliografía que ex iste al 

respecto, la mayoria de los juristas conocen los elementos comunes a una 

sentencia ordinaria, pero aún en México se desconoce el alcance que tienen las 

sentencias de indole constitucional y los efectos tan importantes que pueden tener 

en el desarrollo democrático y de protección de los derechos fundamentales de un 

país. Asimismo, el desarrollo que en últimas fechas ha tenido el juez constitucional 

nos lleva a la necesidad de orientarnos en cuanto a este tema , por lo tanto 

debemos tomar como referencia al derecho comparado, en el que este aspecto ha 

sido muy prolijo. 

También es importante destacar que de manera presurosa la disciplina 

cientifica del derecho procesal constitucional esta extendiéndose, con ello los 

2 



conceptos clave que la enmarcan en los cuales no puede quedar fuera lo que 

representan las decisiones del máximo tribunal del pais que no han Sido 

estudiadas y que presentan rasgos importantes, tipología, características, efectos, 

etc. Es entonces, una necesidad la vinculación con esta novedosa disciplina . 

El desarrollo de diversos medios de control constitucional hacen que de 

manera inevitable debamos atender las circunstancias en que nuestra Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en un legislador negativo , teniendo 

alcances sustanciales y que han quedado a la deriva, por la ausencia de una 

clasificación en relación con la pretensión , procesos, régimen, etc. En estos casos 

se emiten argumentos originales que han quedado a la zaga y pueden 

perfectamente enmarcar principios y clases de interpretación constitucional. 

Como bien se ha mencionado , la idea de la cual partiremos es de la teoria 

general del proceso , y de las características genéricas de cualquier tipo de 

sentencia , asimismo, atenderemos el apartado del derecho procesal constitucional 

que es el marco donde se desarrollan estos puntos, de tal manera que la premisa 

inicial sería en este ámbito. También se puede incluir en este apartado la justicia 

constitucional que se ha venido desarrollando de una manera imprevisible , 

convirtiéndose en un punto central a partir de la segunda mitad de este siglo. 

Posterior a este , se ubicarán las sentencias constitucionales, sus rasgos 

específicos, y elementos que las distinguen de las demás, en este punto de 

manera preliminar se mencionarán los tipos métodos de argumentación que se 

utilizan de manera frecuente. Se tratará de ubicarlas en el marco del derecho 

procesal y posterior a este del derecho procesal constitucional. 

Una de las finalidades, sin duda alguna es realizar un estudio analítico para 

demostrar los efectos y consecuencias de adoptar algunas fuentes de 

interpretación y cual es la ponderación de los principios constitucionales. 

También , es necesario poner límites a la actividad del juez constitucional, no 

sin antes determinar el alcance de sus resoluciones, si sus efectos son 

constitutivos, es decir con efectos prospectivos ex nunc o que no se remontan al 

momento de la promulgación de la ley que ha sido considerada inconstitucional, 

en este caso los efectos producidos hasta el momento de la anulación de la ley 
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deben ser considerados como válidos. Debemos atender que los órganos 

constitucionales de interpretación y aplicación del texto fundamental actúan de 

manera discrecional y libertad tanto como un legislador constitucional. 

Es indispensable que las resoluciones que emitan los órganos encargados de 

los litigios constitucionales manifiesten las razones contenidas que otorguen no 

solo legalidad , sino legitimidad. Este resulta ser un punto importante, debido a que 

en Mé)(ico e)(iste cierta incredulidad respecto de la actuación de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 
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LA SENTENCIA CON STITUCIONAL EN MEXICO A LA LUZ DEL DERECHO 
PROCESAL CON STITUCIONAL 

CAPíTULO l. REFLEXIONES GENERALES EN TORNO AL DERECHO 
PROCESAL CON STITUCIONAL 

La adualidad del mundo en el que vivimos e)(ige siempre esfuerzos 

inconmensurables que repercutan en una acertada protección a los derechos 

humanos, la consagración de éstos en los textos latinoamericanos ha visto un 

considerable desarrollo, se han incluido numerosos instrumentos procesales de 

tutela y éstos se han ido extendiendo en diversos ordenamientos en toda 

Latinoamérica . Justamente derivado de la segunda guerra mundial , surge una 

preocupación importante en cuanto a la forma y medios de protección de éstos 

derechos que cualquier persona posee por el simple hecho de ser humano. Las 

condiciones minimas que garanticen una vida digna y en la cual se pueda alcanzar 

el desarrollo pleno como persona . 

Contra rio al positivismo ideológico desarrollado con mayor vigor en las décadas 

anteriores al siglo XX, cuyos postulados nos indican que la ley debe ser obedecida 

de forma incondicional, ya que el derecho es justo por el simple hecho de ser 

derecho. incluso . aun cuando la ley pueda ser extremadamente injusta 1. surge una 

nueva dinámica en la concepción de éste, aquélla que lo concibe de forma más 

flexible, autónoma y como lo señalaría Zagrebelsky dinámico y dUdil2, hablar de 

una consU!ución viviente como aquél instrumento en el que se contempla el 

pluralismo de intereses de una sociedad moderna y democrática . Una constitución 

en donde la f1e)(ibi1idad es otorgada por el juez constitucional, quien de alguna u 

otra forma va incorporando elementos novedosos en ésta de tal suerte que 

también se convierte en creador del derecho. En este sentido, entender que un 

derecho sea ductil. maleable y que se adapte a la realidad tan cambiante no solo 

implica un reto , sino una meta que todos debemos ambicionar. 

, FWa una primera aproximac ión a éste punto puede "ersc VIGO, Rodolfo Luis, lA injusticia ""tr~ma na f8 
d",~cho. Mé.~ico, Fontama"" 2008 . 
• Z.o.¡.lRl-;um..';t.:v, Gwtw<), El tkm:/u) dlicti( LI1)'. tkruh05.ju$ticia. Trnd. de MBrina Gascón. S' ed., Madrid. 
Trona, 2003. 
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El tema de la justicia constitucional es sin lugar a dudas un punto medular en 

ésta concepción moderna de la constitución, en el que confluyen distintos 

aspectos de interpretación constitucional, argumentación jurídica , en el que se 

involucran valores, principios y la ponderación de valores. 

Por lo que respecta a nuestro tema principal. es ya de por si complicado, 

máKime por la basta jurisprudencia que los Tribunales Constitucionales han ido 

desarrollando con distintos significados, recordemos que éstos órganos también 

crean derecho cuando adecuan la norma constitucional a los casos en concreto 

que resuelven. Dando lugar a una nueva forma de concepción del derecho, en la 

cual la autonomía científica del Derecho Procesal Constitucional se acerca hacia 

su consolidación , 10 cual se ve reflejado en diversos aspectos como la inclusión de 

la materia de Derecho Procesal Constitucional en distintas Universidades del país, 

la creación de institutos y asociaciones; la progresividad de encuentros y 

congresos cuyo eje central es el estudio de ésta nueva disciplina . 

1.1 Control constitucional y su s dos grandes vertientes. 

En la actualidad eKiste una tendencia eKpansiva respecto a la creación de 

Tribunales Constitucionales , situados dentro o fuera del poder judicial, o bien de 

manera independiente a los tres poderes tradicionales, y cuya única función es la 

resolución de litigios constitucionales. derivados de la interpretación o aplicación 

directa de algún precepto constitucional. Los tribunales constitucionales no siguen 

un patrón eKacto, sino que se adecuan a la realidad histórica, pOlítica y jurídica del 

Estado del que se trate . Quizás podemos identificarlos como bien señala Favores 

con las siguientes características; 1) control de la regularidad de las elecciones y 

refrendos, 2) resolución de conflictos de esferas de competencia, 3) garantizar el 

buen funcionamiento de los poderes, 4) el control de la constitucionalidad de las 

leyes y la protección de los derechos humanos? 

Según nos indica la doctrina , eKisten dos grandes modelos de control de 

constitucionalidad, el primero , es el control polltico de constitucionalidad y el 

segundo, es el sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad. dentro de 

' Cfr. FAVOI\F.U, Luis, U>$ Trlb''''I1I~s CQttsliI"';;QttI1WS, Barcelona, Ane!. 1994, p. ~6 
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este ultimo situamos a los dos modelos tradicionales denominados también como 

difuso o americano y concentrado o europeo. Tradicionales en el contexto de que 

actualmente son los dos pilares importantes controles de constitucionalidad por vía 

judicial, debido a que el sistema de control polltico es el resultado del control que 

se ejerce sobre la constitucionalidad encomendado a un órgano meramente 

político, ya sea un órgano legislativo , parlamentario u otro especialmente 

constituido sobre un presupuesto politico, por ejemplo el Consejo Constitucional 

en Francia . Este modelo surge de la excesiva desconfianza que se tiene del 

poder judicial y como una forma de reducir sus funciones. Actualmente ha dejado 

de tener funcionalidad, sin embargo dentro de este modelo ubicamos actualmente 

a Cuba . 

El Sistema de control jurisdiccional, por su parte , atiende a que dicha labor de 

control. la ejerce un órgano jurisdiccional , con procedimientos especificos 

determinados en la ley. Dentro de este sistema, encontramos a dos modelos 

tradicionales. Incluso podemos aventurarnos a señalar que no están regulados 

dentro de cualquier ley, sino especifica mente dentro de la Constitución , y cuya 

tarea primordial corresponde como se ha indicado a los Tribunales 

Constitucionales, que tienen una obligación de protección de los derechos 

fundamentales. 

1.1.1 Sistema de control juri sd iccional difuso o americano. 
Desde el momento en que percibimos la nomenclatura de control difuso 

recordamos que su utilización se halla ligada al criterio establecido en la sentencia 

Marbury Vs Madison que analizaremos adelante. Este sistema o modelo, 

encuentra sus antecedentes en la doctrina formulada por el juez Edward Cocke 

(Bonham's Case 1610), cuando afirmó que el derecho natural estaba por encima 

de las prerrogativas del rey , sentando así las bases de lo que posteriormente seria 

el control constitucional de las leyes por parte de los jueces.' En este contexto el 

control quedaba sujeto a las leyes, es decir, todo acto de autoridad encontraba un 

límite, y éste era la ley , actualmente no solo se encuentran restringidos este tipo 

' G,I Rc! ... )3¡¡L"'l}"'Ot~ Domingo. IR la JII~dilXitm corulimd(}nal al d.H~(ho pr(l(ua/ constihICÍ(}nal, 
FUNDAP, México, 21)(l4, pp. 29-30. 
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de actos por la ley ordinaria , sino que encuentran su parametro en la Constitución. 

Posteriormente al caso de Cake, fueron retomadas éstas ideas en la famosa 

sentencia emitida en 1803 (Marbury VS Madison)5, el juez Marshall, apelando al 

principio de la supremacia de la Constitución sobre la ley de la Judicatura de 1789, 

sentó las bases de que los jueces podrian controlar la constitucionalidad de las 

leyes, es decir, los jueces tienen la potestad de revisa r la adecuación de las 

normas a la Constitución; si existen leyes en conflicto, aplica las que tienen 

preeminencia, en este caso la ley fundamental. Aunque en la sentencia se negó a 

girar la orden a Madison, se avaló el derecho de Marbury a recibir el 

nombramiento, dando pauta a la afirmación de que ninguna ley puede estar por 

encima de la Constitución. Es clara por tanto la actividad que lleva a cabo el juez, 

como actualmente señala Prieto Sanchis, "el juez debe cambiar su parámetro de 

enjuiciamiento, pues sucede que la estructura de la norma constitucional es 

distinta la de la norma legal , o almenos asi parece ocurrir en los llamados 

principios constitucionales que son las mas genuinas normas constitucionalesS.. 

El control constitucional de las leyes, denominado por tradición norteamericana 

como judicial review , se caracteriza por ser incidental, especial y declarativo . 

De acuerdo a José Antonio Rivera Santiváñez1
, connuyen las siguientes 

caracteristicas: 

, El control de la Constitucionalidad nos traslada obligadarncn\c. a los a lbores del siglo XIX, cuardo la 
naciente República de Esta(los Uni(los de Nortoamérica .;!aba SUS primeros pA$OS comO un Estado regido por 
wt:I Con.~¡jtución; en .. ~ primeros años de vida se suscitó un ""rio confl Icto polilico oonstnucional derivado 
de que el Presidente de la República saliente, John Adam.!. poco anlcS de fmalizar su mandato, oombr6 a 
cuarenta y do$ jueC<l$.. ~ro no hubo tiempO para entregar a t<:><Jos el1(>$ $U respecti,'O nomhfllmi . nto; Mí. 
cuando entró el nueVO presidente, lItOmasJ"jferson, al¡unos jueces, aunque}'lI estanan nombrados, cartdan 
del do<;umento formal que ocreditRro su titulRridad. nombramiento que no les fue entregado por orden que el 
Presidente dio a Jam~s MudiSOtl , el nuevo secretario de Estado. Uno de los jucc"" relegados, William 
Maro"",. ocurrió • la Suprcma Corte piditndolc que ordenara al Sc:crctario de Estado que le entregara el 
nombramiento; par!l ello el demandante apoyó $U petición en la sección X1Jl de WI8 le)' de 1789 (j"dida,y 
A,·/), que otorgaba faculwil-,; a la Supr~ma Corte 1"'''' e.~pcdir órdenes ("'nle of,,"mdtJnllls) a los órganos de 
autoridad. Cfr. DlAZ RO~lliRO, Juan. ~ Los Tribunales Constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación"'. en Constilll(i(m. lfil"t!cho J' Pro.:~$Q, UNAM. ](J. JDEMSA. Lima, 20 10. pp. 214·2 15 . 
• efy. I'IuIITOSANCH1s, Luis, Constirucionalismo y Pos it ivismo, Mé~ico, Font:tm:mt , 1997, p. 19. 
'RIVERA SAN"l'IVÁF:b:z., .k...! Antonio, "Supremacia constitucional y sistemas de control de 
c0r6tituciona!idad", en CASTAtmoA OTS U. $UAArul Yru!s (COQrd), lfil"t!chQ PrQNsal C()n.l~·I"d"'I<lI , 
Jurista Editor"", Perol, 2003. pp. 60-61 
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Todos los órganos judiciales ordinarios pueden pronunciarse sobre la 

constitucionalidad de las leyes cuando conocen y resuelven controversias 

suscitadas entre ellos. 

La ley de la cual se sospecha la inconstitucionalidad no es susceptible de 

impugnación directa , pues la presunta inconstitucionalidad solo puede hacerse 

valer como cuestión incidental de cuya resolución depende la decisión que sobre 

el caso principal ha de adoptar el juez competente. 

Están legitimadas para solicitar o promover el control las partes en litigio. es 

decir las partes del proceso en el cual se debe aplicar la norma supuestamente 

inconstitucional. 

En este sistema, el juez no anula la ley, sino que declara una nulidad 

preexistente , inaplicando la disposición legal al caso que está conociendo , de 

manera que los efectos de su declaración están limitados al caso concreto. 

1.1.2 Sistema de control concentrado o europeo. 
Como ya señalábamos al inicio del capítulo, el tema de la expansión de los 

Tribunales Constitucionales ha cobrado especial importancia en las últimas 

décadas, justamente por su labor de guardianes de la Constitución e intérpretes 

últimos de los Derechos fundamentales. Tarea nada fácil, ni tampoco infima, por el 

contrario de ellos depende que éstos se maximicen, y respeten . 

Este sistema tiene su origen en la Constitución de Checoslovaquia de 29 de 

febrero de 19208. pues es el primer ordenamiento que prevé de manera formal un 

Tribunal Constitucional, pero es la Alta Corte constitucional austriaca, la que ha 

servido de modelo al denominado sistema europeo o modelo austriaco , puesto 

que la gestión , la creación y consolidación se dan en Austria , aunque también es 

válido denominarlo kelseniano, por ser Kelsen el autor del proyecto . 

• Originalmente el Primer TribUJlllI ev", .. titucional dd Mcmdo fue instaurado fonnalmcnte en 1919 en 
Checoslovaquia, sin embargod modelo que.'le ha seguido e. el planl<:ado JXI" Kclscn, en su prO)·cClo de 1918. 
en las leyes aprobOOas por la Asamblea Nacional Coru;tituy~nte Austriaca en 1919 y ratif!(."adas en la 
COMtitución de Octubre de 1920 que coadym·Ó a cr",... est:i institución y en las cuales Kclscn estuvo pres..""11tc. 
V~r. GAlletA BEl. ... uNDE. Domingo, ·'Dos cuestiones Wspuladas soIIc el Derecho p¡.occsal CoruIitucionalM

, en 
1I~'"ÍstQ Ibirol1m~ricQnQ <k ~,.,u::ho p~$Q/ Conslil'¡¡;;(mQ/, MéxÍ<:o. Potrúa. NUm. 7, enero-junio de 2007, 
pp. 139-147. 
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Este sistema se activa como una acción principal, por ser general, ya que la 

declaración de inconstitucionalidad es con efectos erga omnes (generales), y es 

constitutivo porque la inconstitucionalidad declarada es con efectos para el futuro. 

Jose A. Rivera Santivañez j, identifica las siguientes caracteristicas: 

El control de constitucionalidad está encomendado a un órgano 

especializado, llámese Tribunal Constitucional , Corte Constitucional Federal, 

Tribunal de Garantías Constitucionales, es el facultado para conocer de la 

constitucionalidad de las leyes. 

El procedimiento de control de constitucionalidad se inicia mediante el 

ejerCicio de una acción de inconstitucionalidad, a traves de un procedimiento de 

impugnación directa . 

En este sistema se establece la legitimación de determinados órganos para 

recurrir a la acción directa de inconstitucionalidad. estableciendo ciertas 

limitaciones, en algunos casos también es otorgada a las personas particulares, 

desde luego con determinadas reservas. 

Los efectos de la resolución que declara la inconstitucionalidad de la ley son 

de carácter general , erga omnes; ademas, la resolución no declara solo la 

inaplicabilidad de la ley, sino que ademas tiene el efecto derogatorio o abrogatorio, 

lo que en muchos casos se ha denominado una forma de legislación negativa . 

El modelo europeo fue inspiración principal de Hans Kelsen, como 

acertadamente indica Garcia Belaunde este era el principal animador en la 

creación del Tribunal Constitucional, sin embargo el modelo checoslovaco era más 

atinado que el austriaco, y señala las siguientes peculiaridades de cada uno: 

a) el Tribunal Constitucional checoslovaco funcionó de 1920 a 1931 , Y se 

extingue en 1938; 

b) En ese dilatado lapso solo se dicta una sentencia en el año de 1922, sin 

trascendencia alguna ; 

c) Derivado de la guerra , Checoslovaquia atraviesas diversas vicisitudes, y 

finalmente pasa a ser satelite de la URSS en 1948. En tal condición , inaugura 

o RIVERA SANTlvÁm, Jo..é Antonio, 01'. en. NOIa 8. pp. 60-61. 
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nuevamente un Tribunal Constitucional en 1968, pero para cuidar basicamente la 

legalidad socialista ; 

d) Checoslovaquia como pa ís desaparece en 1993 y se parte en dos: la 

República Checa y la República Eslovaca . 

Por su parte el Tribunal Austriaco : 

a) Pese a su modestia , en sus orfgenes tuvo un funcionamiento interesante 

de 1921-1929, intervenido en 1930, quedó desactivado en 1934 y luego Austria es 

anexada a Alemania en 1938 por las tropas alemanas en forma pacífica y sin 

resistencia ; 

b) Austria es ocupada tras la segunda guerra mundial , pero la Constitución 

de 1920 y su Tribunal Constitucional , son restaurados en 1945 y estan en 

funciones desde entonces, habiendo tenido una serie de cambios y mejoras desde 

1970; 

c) Si bien la creación del Tribunal Constitucional austriaco en 1919 fue solo 

en el papel , este se consolidó con el tiempo ; 

d) Por el contrario , del enorme esfuerzo hecho por al clase política 

checoslovaca de crear un Tribunal Constitucional en febrero de 1920, tambien en 

el papel , pues no hubo ley previa, no ha quedado absolutamente nada ni registro 

alguno, y su existencia se vuelve cada vez mas difusa 10. 

En Latinoamerica , a la existencia de las dos grandes corrientes y aún cuando 

estas presentan diferencias entre si , se han ido adoptando modelos de control 

constitucional en los que existe una convergencia de ambos, para formar un 

sistema mixto ° dual , pues combinan ambos modelos. A partir de la segunda 

mitad del siglo XX se han ido creando sucesivamente tribunales, cortes y salas 

constitucionales, influidos acentuada mente del modelo europeo. De manera 

paulatina se ha ido estableciendo una verdadera magistratura especializada en la 

resolución de litigios constitucionales, pues su tarea es la interpretación de la 

normativa constitucional. 

De este modo, tal como lo indica Ferrer Mac-Gregor1
\ existen: 

,. Cfr. GARclA BELAUNDE, Domindo. <>p.ei!. OO1a.9. pp. 145.146. 
"F"'UU·:R MAC-GR'>ooR, Eduardo.. Los TribuHak$ Constil"donal~$ eH lfllroamJricil. FUNDAP, Mé.~ico, 
2002, pp. 65·65. 
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A) Cortes o Tribunales Constitucionales que se encuentran fuera del poder 

judicial, (Chile, Ecuador, Guatemala, España , Perú y Portugal); 

B) Tribunales Constitucionales situados dentro del poder judicial (Bolivia y 

Colombia); 

C) Salas Constitucionales autónomas que forman parte de las cortes 

supremas, (El Salvador, Costa Rica, Paraguay , Nicaragua y Venezuela); 

D) Además de las cortes o supremos tribunales ordinarios que realizan 

funciones de tribunal constitucional. aunque no de manera exclusiva 

(Argentina, Brasil, Honduras, México, Panamá y Uruguay) . 

En nuestro país gracias a las importantes reformas constitucionales y desde 

luego legales de 1987-1988, y sobre todo la de 1994-1995, se incorporaron 

elementos importantes para el establecimiento de la magistratura constitucional ya 

que convirtieron ala Suprema Corte de Justicia de la Nación en un verdadero 

Tribunal Constitucional desde el punto de vista material. \2 

1.2 El Derecho Procesal Constitucional como disciplina jurídica. 

En la actualidad , existe un amplio debate sobre la denominación que debe 

dársele a la disciplina científica que estudia los instrumentos establecidos en los 

diversos ordenamientos jurídicos. con la finalidad de resolver connictos o 

controversias de carácter meramente constitucional, ya sea que dicha decisión se 

encomiende a tribunales especializados en sentido propio , o bien a los Tribunales 

de mayor jerarquía o inclusive a los jueces ordinarios.13 

Il La estruclurn de nuestra Suprema Corte de J1Nlicia de I:! Naci6n actualmente es de un Triblllllll Supremo y 
formalmente no constituye un Tribunal Constitucional. Dichas rdormas en esencia refieren lo si&uicn~ ; la &. 
1988 modifll'Ó d. m$nera sustanci$1 le. form$ en la que había venido operando le. Corte, cuya funei6n 
predominante cr3 la de Wl Tribunal de C3saci6n, parn encomendarle COmO órgano de última instancia de los 
juicios de amparo y de otras oontrm'ersias de carácter estrictamente constitucional, con la rdorma se trasladó 
a los tribunales colegiados. de circuito I:! decisión d. b< j uicioo d~ amparo en b< Cll.1IeS "" pl:!ntear;m 
cues!ion"" de mern legalidad. La rdcrm3 de 1994. como ."hemos constituye un paso im¡x>rlantc en la 
consolidación dc la corte corno un verdadcr" tribunal constitucional , I .. ~ modificaciones que se realimron 
cOITc"J'O'l'kn a su estructura "rgánica y c(lmpeICocÍl!1 y.., incorporan irtqtnJnlentoo nO\'c<bsos mies como la 
acción abstracta dc inoonstitucionalidad. Se disminuye el número de miembros de 26 a II y:le dtablece una 
dumción do quince ai't<)$ en $U encargo, BSimismo se crea el consejo do la Judicatura Federal, CU)'S tarea 
r.im<:rdia l es la vigilancia y rc"1i:¡ación do las funciones administrativas. 
• F1X ZAMUDlO. Héctor, ~Bre ... :s RcnexÍOllcs Sobre el Concepto dd Dcnx;oo Procesal COIl!l!itucional", en 

FERRU M ... c-GREOOR., l;duardo(coord,). [:HruM P~sal Canslill,,:iana~ S" ed" MéxiC<), Pomía. 2006, ll, 
pp.269-JOI. 
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A partir de la segunda guerra mundial la dedicación de los procesa listas, 

constitucionalistas'1 comparatistas a escudriñar la Justicia Constitucional se hace 

evidente, todo ello , con la finalidad de proteger ciertos derechos fundamentales del 

hombre, es así que se ha ido configurando una verdadera constitucionalización, la 

cual consiste en afirmar e individualizar los requisitos minimos e inderogables de 

la equidad '1 el derecho, que se han visto expresados en las Constituciones '1 hoy , 

también , defendidos por Tribunales Constitucionales. 

El Derecho Procesal '1 el derecho Constitucional no han quedado a la zaga en 

esta transformación, apareciendo entonces, una nueva vertiente, el Derecho 

procesal Constitucional.14 

Alcalá Zamora y Castillo en su importante obra sobre el Proceso, 

Autocomposición y Defensa ha sostenido que Kelsen resulta ser el fundador del 

derecho procesal constitucional , criterio que ha defendido Fix-Zamudio , no 

obstante, algunas dudas por cierto sector de la doctrina contemporánea, es 

importante señalar que esta aseveración se considera hasta cierto punto 

acertada ·, y se debe al ilustre jurista austriaco el comienzo del estudio sistematico 

de las garantías constitucionales y el establecimiento de una magistratura 

especializada para conocer de los litigios constitucionales, de este modo, no debe 

soslayarse que en su primer estudio sobre · La garantía jurisdiccional de la 

Constitución", publicada en 1928( a partir de esta se considera que da inicio esta 

nueva disciplina), de esta manera , utiliza indistintamente las expresiones de 

"justicia" o "jurisdicción" constitucional. terminologías que han prevalecido en 

muchos países, sobre todo europeos. a lo largo del siglo XX,'5 

El Dr. Garcia Belaunde '6 señala que hace algunas décadas que circula en 

America Latina el vocablo "derecho procesal constitucional", el cual está vinculado 

,. HIT1US, Juan Carlos_ ~ El Derecho Procesal Cons,i'ucional ~, en FERJlER MAC.(JREOOR, 
Eduardo.(coon:l ,).D<'l\'cho prrx:e$aI CWJsfiltlcional, (!p. en , Nota 5, p, JIW,J90 . 
• Actualmente existe otra postura encab<>za<L~ por el Dr. Eduardo F<'1TCT "fac-Gr~gor, r"""..'<Oto al fundador de 
la disciplina como eicncia. lIlribuyéndole el mtrito 81 Dr. HéclOr Fix.Zamudio. 
"F¡¡IlREII MAC-GR¡¡QOR, Eduardo. EIt$a)w $()/)r~ ~I Dir~(ho Pn:x:tsaI Crmsfil"cirmClI, México, PomJa, 
2004.p. 12. 
lO Profeso< Principal dd Departamento Académico de la Facultad de Dcrcchodc la I'I:>nlificia Universidad 
Católica d.1 P~ni. 
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como es obvio, al proceso constitucional. Pero lo ha hecho sin mayores 

precisiones, se usa el término en forma recurrente, pero aún está lejos de haber 

sido fijado en forma clara.17lncluso el advierte que los aportes de Niceto Alcalá 

Zamora y Castillo son imprescindibles, ya que justamente es éste quien le otorga 

la referencia nominal "Derecho Procesal Constitucional". para ello atiende a dos 

publicaciones, Significado y Funciones del Tribunal de Garantfas 

Constitucionales l 6 y Ensayos de Derecho Procesal civil. penal y constitucional1i
, 

en esta última refiere la existencia de un derecho procesal constitucional que de 

manera inequivoca aparece en el título de la obra. 

En Estados Unidos aún cuando parezca paradójico, no existe el Derecho 

Procesal Constitucional como tal , básicamente porque no existen procesos 

Constitucionales y tampoco un Tribunal Constitucional , por más que la Suprema 

Corte se ocupe de asuntos constitucionales fundamentalmente . Debemos tener 

en cuenta que en el modelo norteamericano, este control se hace en via 

incidental, a propósito de un caso concreto y en cualquier tipo de proceso, 

creándose un precedente que a la larga puede influir y dejar de lado la norma 

cuestionada . De este modo, el problema no es procesal, sino sustantivo , es decir 

de Defensa de la Constitución y de su Supremacra dentro de un proceso de 

carácter Judicial. lo que se estudia y lo que se cuenta es la Supremacía 

Constitucional , que se hace efectiva en cualquier proceso , no importando cuál sea 

la materia objeto de la litis. 

Por lo que respecta a America latina, en materia constitucional, estos paises 

sufrieron diversas influencias en la conformación de sus vidas políticas, tenían en 

uso gran parte del Derecho Hispánico y adoptaron la influencia francesa en sus 

Códigos. Pese a que nuestro corpus jurídico venia, en su casi totalidad, de la 

familia romanista de la que formaba parte del Derecho Castellano y las leyes de 

Indias, mientras que la experiencia Norteamericana era tributaria de otra familia 

" Sinl""i. de la Ponencia Prcscnl.'Id,~ al Primer Congreso Bolivi.~oo de Derecho Constitucional, Universidad 
privada Santa Cruz de la Sierra, 25.27 de mano de 20f.1.4.(En Re,'isla de la Fa.::ullad de Derecho Pontilícia 
Uniw$idad CAtólica. &1 Perú, No 57, [>en:... 2005. p.18S.). 
lO At..cAl..Á ZAMOR.A y CASTIU.O, Nicc'lo, Sign!ftClldo y Ft",cionu del Trib,,,,o¡ <k Goromii11j 
COl,sf!"lUcioni1I~~. RcllS. jl,t.drid. 1933. 
" A\.CAl.Á ZMtQIV. y CASll l.LO. Ni~to. Hn.lQ)"(atk D~Ndw Proce$ol ci," JUnol y c{Jn$titucionol. Rtvi$1It 
de la Juri.~prudencia Argentina, J3u<,nos Air<'$, 1944. 
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jurídica ; el Common Law. En esta experiencia se veia , además una serie de 

procesos cortos, difíciles de describir, pero que buscaban soluciones rápidas 

frente a casos específicos, como eran los writs, además del caso Marbury vs 

Madison en 1803. 

Podemos decir que mientras que en Estados Unidos se descubrió y se practicó 

muy temprano el valor juridico de la Constitución, Europa, se movia entonces y lo 

haría durante más de un siglo con la idea de que la Constitución era sobre lodo un 

texto politico. y que debia defenderse políticamente. Con estos antecedentes era 

relativamente fácil que se arraigasen entre nosotros instrumentos jurídicos para la 

defensa de la Constitución, como es el caso modélico del Amparo, creado en la 

Constitución Yucateca de 1841 , y luego extendido al ámbito federal en 1847, junto 

con otros instrumentos protectores de determinados derechos fundamentales 

(empezando con el Habeas Corpus, incorporado en el Brasil por primera vez en 

1830). 20 

De este modo, durante varias décadas, en diversos paises de América Latina , 

tales como Argentina, Brasil, México , Colombia y Venezuela , la practica de la 

Defensa de la Constitución , ya sea en su aspecto jerárquico y normativo o en la 

Defensa de los Derechos de las Personas. 

Como ya se ha señalado, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo en 1944 utiliza por 

vez primera el término "Derecho Procesal Constitucional", en Argentina , al publicar 

su libro Ensayos de Derecho Procesal , Civil, Penal y Cons titucional. (Buenos 

Aires 1944) y luego lo reiterase y ampliase en comentarios bibliográficos 

publicados en la Revista de Derecho Procesal editada en Buenos Aires y que 

dirigía Hugo Alsina .'1 

Posteriormente a este inicio, el primer autor que plantea orgánicamente esta 

materia es Héctor Fix Zamudio en su tesis de licenciado en Derecho en el año de 

1955, presentada en cinco capitulas, dos de los cuales posteriormente serían 

presentados en Revistas Especializadas en 1956 y más larde en el libro del mismo 

aulor titulado "El Juicio de Amparo" en 1964. 

~ ¡bid. p. 188. 
" Revista De Dertc1\Q Procesal, Mo m , 2". PARTE, 1945, P. 17. 
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La expansión del término se da en América Latina , de tal suerte que en el Perú 

se usa por vez primera en 1971 , dado por García Belaunde , en Argentina por 

Néstor Pedro Sagüés en 1979; en el Brasil Roberto Rosas en el año de 1983, en 

Colombia con Ernesto Rey Cantor en 1994, Rubén Hernández Valle, en Costa 

Rica en 1999, entre otros. Posteriores a estos trabajos sobre el tema, en el Brasil 

destaca una amplia bibliografía , en México, el gran esfuerzo de Eduardo Ferrer 

Mac-Grego.-22 en compendiar y divulgar esta nueva disciplina , que hasta la fecha 

sigue en pié . Su postura es distinta , el plantea que quizás lo más conveniente no 

es hablar de fundador, sino de un período fundacional , y que quien le otorga 

contenido y lo sistematiza es Fix-Zamudio quien sobre la base de las ideas de 

Couture sobre las garantias constitucionales del proceso civil, elaboró la tesis 

rela tiva a la existencia de una nueva disciplina limítrofe denominada derecho 

constitucional procesal (como parte del derecho constitucional). Esta postura fue 

trazada para delinear lo que es propiamente objeto de estudio del derecho 

procesal constitucional (como rama procesal) de aquella que corresponde a la 

ciencia constitucional y a pesar de tratarse de categorías procesales.n 

Por lo que respecta a Europa , como ya se menCionaba , no existía el concepto 

Jurídico de Constitución, y por lo tanto, tampoco el de Defensa Jurldica de la 

Constitución , sin embargo a mediados del siglo XIX , surgió una nueva ciencia, El 

Derecho Procesal. que iba desarrollándose pausadamente en Alemania e Italia, 

hasta principios del siglo XX. 

En el períOdO de 1919-1920 se da en Europa la concreción de los Tribunales 

Constitucionales, en concreto en la década del veinte , con la gran creación 

austriaca inspirada en Kelsen , y en este momento se utiliza la expresión 

"j urisdicción constitucionar , esto es capacidad de decir el derecho en materia 

constitucional, lo que antes no existía en el derecho europeo . 

"Su taH'" sigue vigente, es Presioknte okl Instituto Mexicano ok Derecho Procesal Con.Qtituciol\lll, y director 
de [a importante colcc.:iiln denominada, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional. El [rtSI;luto 
Mexicano o:k !)"r~ho PrO«:lal Constituciona.l fue creado con molÍl'o del coloquio internAcional :\Obre estA 
materia en 13 Facultad o:k [)cr~ho y C riminología de la Unil'crnid'ld AU!0n0m3 de Nu.:'·o León en Mont;,rrcy, 
de123 8125 o:k Septiembre de 2005 . 
.. Fl:RREI\ MAC-GREOOk, EdUAl"do. F(}I;iadort!s d.</ D~rt!cho Pn)CUfl/ Consti¡IIdona/. M!. De Néstor Pedro 
Sagilés, ;\ d-Hoc, Buenos Aires, Jt:I)9, pp. 65 
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En Italia, a partir de 1955, con la obra pionera de Mauro Capelletti, empieza el 

análisis del control de la constitucional idad en forma rigurosa y creadora, y así se 

reneja en sus principales obras, sin embargo, pese a sus enormes méritos, se 

limitó a hablar de justicia o jurisdicción constitucional , o de control judicial de 

constitucionalidad . 2. 

Quien primero utiliza en Italia el nomen iuris es Máximo Luciani, pero sin hacer 

mayores precisiones. En 1988 una gran obra de Gustavo Zagrebelsky (Giuztizia 

Constitucionale). Posteriormente surge el manual de Antonio Ruggeri y Antonio 

Spadaro, quienes prefieren el calificativo muy utilizado en Italia de "Justicia 

Constitucional" , disciplina a la que no consideran autónoma, sino como una rama 

del Derecho Constitucional. 

En Alemania , el primero que emplea el concepto del Derecho Procesal 

Constitucional es Peter Haberle, en 1973, si bien solo lo sistematiza en 1976, en 

un ensayo en el que sostiene que el Derecho Procesal Constitucional no es más 

que el Derecho Constitucional concretizado (el. Nueve Ensayos Constitucionales 

y una Lección Jubilar,Uma 2004), y por tanto una emanación del Derecho 

Constitucional . 

En 1991 en Alemania un difundido manual de Christian Pestalozza 

(Velfassungsprozessrecht, MOnchen, 1991) señala como operan los procesos 

constitucionales en la federación y en los lander, y destaca a seña lar en breves 

lineas la peculiaridad del Derecho Procesal Constitucional, a poner de relieve la 

existencia de normas procesales constitucionales que hay que respetar, y a 

describir los procesos en términos adecuados. 

En España , el primero que utiliza el término es J. Almagro Nossete en un 

sustancioso artícul025, sin embargo el mérito de haberlo sistematizado es de Jesús 

González Pérez.26 

.. CIp. Cit Nota 5., p. 190. 
"Trcs Brc"n Nota. Sobre el Derecho Procesal Constitucional Rnúla lR lRn:cho Procesal 
Iblr(HJtlh1ricllna, nÚn1s., J.4, 1979, 
,. En $U Der~cho ProcWll Constitucional, Madrid, Civita.'I, 1980, 
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1.2.1 Derecho Constitucional ProcesaL 

Partiendo de la idea de que la Constitución consagra los aspectos 

fundamentales de la normativa procesal , además de los aspectos esenciales del 

ordenamiento juridico y de que se encuentra en la máxima jerarquia respecto de 

las demás leyes, podemos decir que las reglas y las previsiones procesales, están 

conectadas de modo coherente a las previsiones constitucionales, por lo cual, en 

nuestra Carta magna, encontramos disposiciones que regulan la actividad 

procesal, a lo que la doctrina suele llamar Derecho Constitucional Procesal , o 

que bien puede traducirse como "tutela constitucional del proceso o debido 

proceso legal en México, en Italia el Justo Proceso , etc. 

Algunos autores refirieron a la "materia procesal de la Constitución' , otro a los 

"mecanismos del orden Constitucional", para llegar a expresiones más concretas 

como las que habla de una "justicia constitucional" Hasta entonces (1940.1950) 

entre el derecho procesal y el constitucional había distancias muy grandes, 

debido a que el primero estaba sumido a una finalidad puramente instrumental, 

que implica un derecho al servicio de los demás, o bien , porque al no ser el 

constitucional un derecho sectorial, sino globalizador, de intereses fundamentales 

que los demás deben respetar y acatar por el principio de supremacia que ostenta , 

surgía un claro camino mediante que, de alguna manera, impedía verlos obrando 

armónicos.27 

Con lo anterior no podemos suponer que la Constitución señale la diversidad 

en que se desenvuelve el proceso, sino que señale los ejes básicos y 

fundamentos rectores del mismo. 

1.2.2 Derecho Procesal Constitucional. 

El derecho constitucional requiere, como todo ámbito normativo, del proceso 

para su efectividad, tanto para su efecto disuasorio de probables inobservancias, 

"GozA/Ni, o.wa!do Alrrcdo. El Derecho Procesal COl1Slimciona~ ho)" ; ronlm,·oos. ARS,IURIS. Rc";',la de! 
Institul() de Documentación t Investigación Jurídicas de la Facultad de ~fecho de la Univtrsidad 
Panam .... ¡c'u¡.'\;:, No 10, Mé.~ico, 1993, pp. 162-163. 
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como por su propiedad de medio de realización de la coercibilidad de las normas 

jurídicas. u 

La Constitución tiene normas de organización, de garantías y de procedimiento 

para asegurar su cumplimiento y el cumplimiento de los derechos y libertades que 

ella establece . Este es el núcleo del Derecho Procesal Constitucional. de este 

modo, se ocupa de las Instituciones establecidas en la Constitución que velan por 

su cumplimiento !9 

El Derecho Procesal Constitucional es el conjunto de normas y principios que 

tienen por objeto el estudio del proceso constitucional , sus tipos, naturaleza, 

principios, presupuestos procesales, Objeto del litigio, sus actos procesales, forma 

de iniciarse, tramitación , prueba , sentencia y recursos, en su caso . Es autónomo y 

pertenece al Derecho Público. 

El Dr. Héctor Fix Zamudio señala que el Derecho Procesal Constitucional 

constituye la rama más reciente de la ciencia procesal, que se encarga 

esencialmente del estudio sistemático de las garantias constitucionales en su 

sentido contemporáneo , es decir, ésta disciplina comprende el análisis de aquéllos 

instrumentos predominantemente procesales que están dirigidos a la reintegración 

del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los 

órganos del poder.30 

En palabras del Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, "el Derecho Procesal 

Constitucional. es la disciplina que se encarga del estudio sistemático de la 

jurisdicción. órganos y garanrlas constitucionales, entendiendo estos últimos como 

los instrumentos predominantemente de carácter procesal dirigidos a la protección 

y defensa de los valores. principios y normas de carácter constitucionar .J1 

.. Al/AYA, Sakador Emiquc, "Aplicación de la Constitución y Dcr""ho Procesal ConstituciomlM

, en 
CAST.u.WA Ü1"5U, Susana Yn6, Drn:eho Procesal Constitucional, op,ei!. , Nota 2, pp. 12(¡.121 
lO f;$COllAR FORNOS IVM , m lkr~(/!() Ptt"Kuo/ Ccnslil",;ionoL lA CO/l!ititud6n y $" /)tf~/IlilJ . Hispamet. 
Colomb;" , 1999.p,lW . 
.. op.eil. nota .p. 13.1.t 
" GMOA Bl:t.AUN!)I~ E.WtNOS",- EIC)' y SAwMIA I3ARRI:RA_ E"c,,~.¡to Sobr.1 lkr.xho Proc~sa1 
ComlilUdCf!I1/. Juri<ta r:dit<Ye>io, Lima.pmi, 2006.p121·122. 
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Pese a lo anterior, '1 con las reservas necesarias, puesto que el concepto de 

Derecho Procesal Constitucional encabeza la idea de ciencia, suele referirse a tal 

conjunto normativo de manera indistinta, '1 entre otras expresiones encontramos: 

a. Justicia Constitucional. (CAPPELLETTi. Mauro," Necesidad y 

legitimidad de la justicia constitucional", en Tribunales 

constitucionales europeos y derechos fundamentales, CEC, Madrid. 

1984.) 

b. Jurisdicción constitucional . (LA ROCHE, Humberto , La Jurisdicción 

constitucional en Venezuela y la Nueva Ley Orgánica de la Corte 

Suprema de Justicia) . 

c. Defensa de la Constitución o defensa constitucional. (SCHMITT, 

Cart. La defensa de la Constitución. Tecnos, Madrid, 1983) 

d . Protección de la Constitución. (DE VEROOTTINI, Guiseppe. Derecho 

constitucional comparado. Espasa-Calpé, Madrid; 1983, p.83; para 

titular una sección de dicha obra se utiliza el término de ·protección 

de la Constitución"). 

e. Protección constitucional de los derechos fundamentales. 

(PEREZ TREMPS, Pablo. La protección de los derechos fundamentales 

por la justicia constitucional en EspafJa , en Revista de Derecho 

Constitucional. San Salvador, Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, núm 6, enero-marzo 1993). 

f. Juri sdicción constitucional de la libertad. (CAPPELLETTI. Mauro. La 

jurisdicción constitucional de la libertad con ferencia al ordenamiento 

alemán. suizo y austriaco. Traducción de Héctor Fix-Zamudio. 

Imprenta Universitaria , México, 1961). 

g. Garantía jurisdiccional de la Constitución. (KELSEN, Hans, La 

garantfa jurisdiccional de la Constitución (La justicia 

constitucional) ,lrad. TAMAYO SALMORÁN. Rolando, UNAM, México, 

2001). 
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h. Control jurisdiccional de constitucionalidad. (CRUZ VILLAlÓN, 

Pedro, La formación del Sistema Europeo del control de 

constitucionalidad (1 918-1939), CEC, Madrid, 1987). 

De este modo, y retomando el pensamiento de Mauro Cappelletti y de Fix 

Zamudio. Ferrer Mac-Gregor señala que para su estudio el Derecho Procesal 

Constitucional , se divide en: 

Derecho Procesal Constitucional de las Libertades. Incorpora aquellos 

instrumentos consagrados en textos fundamentales para la protección de los 

derechos humanos. Actualmente existe una tendencia a la protección de los 

derechos humanos en toda América Latina. 

Derecho Procesal Constitucional Orgánico. Aquel que se encarga del 

análisis de los procesos y procedimientos diseñados para dirimir conflictos 

competenciales y de atribuciones constitucionales de los distintos órganos de 

poder, aqui se puede ubicar el control constitucional abstracto de las disposiciones 

legislativas. 

Derecho Procesal Constitucional Transnaciollal. Incluye los pactos y 

compromisos internacionales, así como la creación de Tribunales 

supra nacionales, especialmente aquéllOS relativos a la protección de los derechos 

fundamentales, tales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 

Estrasburgo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa 

Rica , cuya función es semejante a los Tribunales constitucionales en el ámbito 

interno. 

Derecho Procesal COllstituciollal Local. Comprende el estudio de los 

distintos instrumentos encaminados a proteger los ordenamientos, constituciones 

o estatutos de los estados, provincias o comunidades autónomas. Podemos 

señalar que a partir del año 2000 en México se da la tendencia en desarrollar la 

llamada "justicia constitucional local", cuya competencia es del poder judicial local, 

lo cual se pone de manifiesto con las reformas a diversas constituciones estatales, 

entre las cuales destacan , Veracruz, Tlaxcala , Quintana Roo , Coahuila y 

recientemente la de Chiapas con la creación de un Tribunal Constitucional). 
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Para finalizar el presente capitulo, retomaremos las ideas que justifican la 

existencia de un Derecho Procesal Constitucional, novedoso y que actualmente se 

encuentra en desarrollo y expansión. Atendiendo a las ideas de Ferrer Mac

gregor, la ciencia del Derecho Procesal constitucional se justifica por; 

1.- Legislación especializada.- Existen numerosas leyes que regulan los 

procesos constitucionales, entre ellas La Ley de Amparo, ley reglamentaria de las 

fracciones I y 11 del articulo 105 constitucional , Ley General de Sistemas de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral , Ley de la Comisión Nacional de 10$ 

Derechos Humanos, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, recientemente 

la Ley reglamentaria de la fracción VI del articulo 76 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, ene. 2007.) 

2 - La magistratura espec ializada. Corresponde a los órganos que 

recientemente han sido creados, con la finalidad exclusiva para conocer de litigios 

constitucionales sobre los cuales versa la interpretación directa de la Constitución. 

Particularmente en América Latina se han ido creando Cortes, Salas o Tribunales 

constitucionales que pudiendo estar dentro o fuera del poder judicial son el 

máximo órgano encargado de funciones de control constitucional. 

3.- La doctrina especializada. A partir del surgimiento de los Tribunales 

Constitucionales europeos en la segunda mitad del siglo XX, se inició el estudio de 

10$ procesos constitucionales y de la mag istratura especializada para resolverlos. 

Existen numeroso libros con dicha denominación , en México mucho debemos esto 

al Fix-Zamudio y al brillante trabajo que ha emprendido Ferrer Mac-Gregor, qUién 

en 2004 coordina un libro denominado; Derecho Procesal Constilucional.32 

De la misma manera . se han ido incorporando recientemente planes y 

programas de estudio en diversas universidades de México, tal es el caso de que 

ya existe una Maestría en Derecho Procesal Constitucional (Universidad 

Panamericana) , y en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, se ha 

incorporado la materia de Derecho Procesal Constitucional que corresponde a la 

" FEl'IRJ:R MAC-OREClOR, Eduardo. (coord.), D<Nd!o P~sal Corumlld(»,al, PI'lmia, ¡vléxico, 2004. 
Actwlmente ya ($,," (n ";g0l" la t .... cera rdiciÓll que es de 20)6. 
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Especialidad en Derecho Constitucional, y se espera que en el segundo semestre 

de 2008 se imparta la catedra en la Licenciatura. 

Es importante mencionar que en la década de los ochenta se crea el Centro 

Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, que para 2003 se sustituye 

por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. en el marco 

del Primer Encuentro sobre la materia, celebrado en Argentina. Actualmente en 

México en septiembre de 2004 se da paso al Instituto Mexicano de Derecho 

Procesal Constitucional, integrado por juristas expertos en la materia , quien a 

últimas fechas se ha encargado de organizar diversos eventos relacionados con la 

materia. 

1.3 Los sectores que integran la defensa de la Constitución. 

Podemos señalar que la defensa de la Constitución está integrada por todos 

aquéllos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para 

conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su 

desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de 

las propias disposiciones consHlucionales.33 

El derecho Procesal Constitucional en la actualidad representa una de las 

vertientes para lograr la efectividad de las disposiciones de carácter fundamental, 

de este modo se hace indispensable referirse a la clasificación que hace Héctor 

Fix-Zamudio respecto de la defensa de la Constitución en general y los dos 

sectores que la integra n, que representa una sólida aportación para lograr la 

correcta comprensión de esta disciplina, además de que difiere de la 

sistematización de algunos otros autores como Jellinek o Duguit, o la que realizó 

el constitucionalisla mexicano Rodolfo Reyes, siguiendo en parte las ideas de 

aquéllos, al catalogar a los medios de defensa constitucional en preventivos, 

represivos y reparadores.34 

Se podría decir que e las últimas décadas la preocupación de la normativa 

constitucional, ha traído como consecuencia que los investigadores y juristas 

"F1X ZA.'lUDlO y VALENCIA CAll/<.!ONA. fkr<CM Constituciol/al Maicl11,a y Con'IJlmlllo. S' ro., PornJa. 
M~)(joo. 2007, p.1S4.(11 47 HOJAS). 
" ¡bid Op. c;t NO/a J, p.9. 

23 



realizaran abundante literatura respecto del tema . En síntesis podremos señalar 

que el concepto genérico de defensa de la Constitución se desdobla en dos 

categorías fundamentales: a) la Pro tección de la Constitución, y b) Las 

Garantías Constituciona les. 

Respecto a la Protección de la Constitución, se encuentra integrada por 

aquellos factores politicos, económicos, sociales e incluso de técnica juridica 

incorporados a los textos fundamentales con la finalidad de limitar el poder y lograr 

el funcionamiento equilibrado de los poderes públicos. En el ordenamiento 

mexicano el instrumento politico más significativo es la división de poderes, y que 

únicamente con el ánimo de recordar, debemos a las ideas clasicas de Locke y 

Montesquieu, y que hemos visto renejadas en los primeros ordenamientos 

constitucionales de Estados Unidos y de Francia , principio , cuya finalidad es 

contribuir a la racionalidad del Estado Democrático . En este sector también se 

incluyen los principios juridicos de la supremacia constitucional y el procedimiento 

dificultado de reforma al texto fundamental , que tenemos previstos en los articulos 

133 y 135 de la Constitución de 1917. 

Refieriéndonos a las Garantlas Constitucionales, comprenden aquellos 

instrumentos, predominantemente procesales y establecidos generalmente en el 

propio texto fundamental , cuya final idad primordial es la de reintegrar el orden 

constitucional cuando ha sido desconocido o violado por los órganos de poder, 

particularmente cuando los Medios de Protección de la Constitución no han sido 

suficientes para evitar el quebranto de la norma superior. En la Constitución 

Mexicana fundamentalmente encontramos los siguientes; 

El Juicio de Amparo ( arts. 103 y 107); 

La Controversia Constitucional (art. 105 fr. 1); 

La Acción de Inconstitucionalidad (art. 1OS, fr. 11); 

La Facultad De Investigación de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (art. 97, párrafo segundo y tercero); 

El Juicio Para la protección de los Derechos Politico-Electorales de los 

Ciudadanos (arto 99 fr.V); 

El Juicio de Revisión Constitucional Electoral (art. 99 fr. IV); 
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El Juicio Politico (art. 110); 

Facultades del Senado (art. 76) 

Responsabilidad Patrimonial del Estado (art. 113, segundo párrafo) 

Procedimiento ante los Organismos Autónomos Protectores de los 

Derechos Humanos (art. 102_8).35 

Es considerable hacer mención que el estudio de las garantias constitucionales 

cobra especial relevancia en México a partir de la reforma constitucional de 1987 y 

particularmente la de 1994, pues como se ha mencionado en este momento , la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación , materialmente realiza las funciones de un 

Tribunal Constitucional, a pesar de conservar aun competencias que podemos 

considerar de legalidad, sin embargo nuestro máximo tribunal día con día deja de 

lado dichas funciones, para atender solo cuestiones donde se interpreta de 

manera directa un precepto constitucional. 

1.4 Estudio del Derecho Procesa l Constitucional en México y su contenido. 

Al abordar este apartado de la investigación es indiscutible mencionar que Fix· 

Zamudio y a Ferrer Mac-Gregor, quienes de manera inigualable han contribuido 

en la sistematización. difusión y análisis del mismo. refiriéndonos al caso 

mexicano respectivamente . 

El derecho Procesal Constitucional en la actualidad se imparte como materia 

de la licenciatura o posgrado en diversas Universidades de América latina 

(Argentina , Colombia, Costa rica. Panamá), y particularmente en México, ya existe 

una Maestria en Derecho Procesal Constitucional (Un iversidad Panamericana) y 

en la Facultad de Derecho de la UNAM en el Posgrado de la misma , existe una 

cátedra de Derecho Procesal Constitucional , en la especialidad de Derecho 

Constitucional. Es de referencia importante , el hecho de que en el segundo 

semestre del año 2008, por vez primera se impartirá la cátedra en la licenciatura 

de la Facultad de Derecho de la UNAM. 

"F¡x ZA.~!tJDlO. h,lrQd"cción al ESIr"Jio tk la De/~rrsa d.z la COI1stirr,dón ~n elOrcknanrientoMaicano. 2" 
ed., Cuadefn{)$ C(lnStituciCPnflI~$" MexiO().C~nlroomérica. /I.~xico, lr'tSIitUlo de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, 1998, pp. 3(1..54. 



A partir de las reformas constitucionales y legales de 1994 a todo el Poder 

Judicial, y específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

estructura orgánica de ésta , se acerca a la pretensión de un verdadero Tribunal 

Constitucional , se le atribuyen competencias exclusivas para conocer de acciones 

de inconstitucionalidad (que con la reforma de 1996 proceden también en materia 

electoral), controversias constitucionales, con la caracteristica de que en lo 

referente a los fallos que declaren la inconstituciona!idad de disposiciones 

generales, tratándose de resolución de controversias que versen sobre 

disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por !a 

Federación , de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que 

se refieren los incisos c), h) y k) de la Fracción I del articulo 105 Constitucional , la 

resolución respectiva tendrá efectos generales, siempre y cuando hubiese sido 

aprobada por la mayoria de ocho votos, en todos los demás casos, la resolución 

tendrá efectos solo entre las partes, con lo cual, en palabras de Ferrer Mac

Gregor, se rompe con el esquema tradicional de las ejecutorias de nuestro más 

alto Tribunal que prevaleció desde el siglo XIX. Este punto quizás sea de los más 

trascendentales, debido a que con ello nuestra Suprema Corte de Justicia se 

convierte como muchos doctrinarios lo han denominado en un "legiSlador 

negativo", puesto que anula leyes que a su saber son inconstitucionales. 

En nuestra Constitución también existen otros instrumentos como son el juicio 

político, la facultad de investigación de la Corte y los procedimientos ante los 

organismos protectores de los Derechos Humanos y aunque el juicio de amparo 

es considerado el principal mecanismo de control Constitucional, actualmente no 

es el único medio, previsto para defender la supremacía constitucional , como ya 

se ha señalado, más aún cuando dicho mecanismo aun guarda elementos que lo 

han convertido en obsoleto y en general que no responde a las necesidades 

actuales de una sociedad contemporánea como la nuestra, y que de aprobarse el 

proyecto de reformas a la Ley de Amparo quedarían subsanados, haciendo un 

juicio mucho más efectivo y funcional. Por otro lado, la Creación de las 

Comisiones de Derechos Humanos, tanto federales como locales, las reformas de 

1994,1996 Y 1999 han ampliado el ámbito de protección, todo esto en su conjunto 
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y sistematizado , representa el objeto de estudio del derecho procesal 

constitucional mexicano. 

Para el completo estudio de nuestro derecho procesal constitucional mexicano, 

brevemente señalaremos cada unos de los instrumentos contemplados en nuestra 

Carta Magna ; 

1.4.1 Juicio de Amparo. 

El juicio de amparo Mexicano tiene su origen el 31 de marzo de 1841 en la 

Constitución Yucateca , bajo el diseño de Manuel Crescencio Rejón, proyecto 

elaborado en el mes de diciembre de 1840 por este ilustre jurista mexicano. l os 

artículos 8, 9 Y 62 de la Constitución Yucateca constituyen los primeros preceptos 

vigentes que consagraron el juicio de amparo en México.36 

Por lo que respecta al ámbito Nacional , el amparo fue establecido en el 

documento denominado Acta Constitutiva y de Reformas, expedido el18 de mayo 

de 1847, con lo cual se introdujeron modificaciones a la Constitución de 1824, 

cuya vigencia había sido restablecida . El Acta de Reformas, de manera 

indiscutible, fue inspirada en el proyecto redactado por Mariano Otero, ya que lo 

concibió como un instrumento para proteger los derechos fundamentales de los 

habitantes del país contra toda disposición generala acto de autoridad y que 

debía promoverse ante los tribunales federales de acuerdo con el artículo 25 del 

propio documento constitucional, asimismo se introduce la fórmula otero, mediante 

ésta, la sentencia que otorgue el amparo no debe contener declaraciones 

generales. dicho de otro modo y en palabras del Dr. Héctor Fix Zamudio. cuando 

se combate la inconstitucionalidad de disposiciones legislativas, dicha tutela se 

traduce en la desaplicación del ordenamiento impugnado exclusivamente en 

beneficio de la parte reclamante. 

Siguiendo la pauta del Dr. Héctor Fix Zamudio, el juicio de Amparo en la 

actualidad, ha modificado su propósito original de tutelar exclusivamente los 

derechos fundamentales de carácter constitucional contra leyes o actos de 

.. FIX-ZMnJDIO. \lector)' FERR.ER MAC..(¡REOOR, Edwvdo, El Du~(ho tk Amparo iI! ~I Mrmoo, ln.~I;lUlo d. 
Im'.SligocKme$ Juridicas-Poml:I-Fundación Kormod Adenauor, México, 2006, p. 465. 
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cualquier autoridad, en un conjunto complejo de procesos que tutela todo el orden 

jurídiCo nacional, el cual comprende dos sectores importantes, uno de carácter 

estrictamente constitucional , cuyo conocimiento corresponde exclusivamente al 

máximo Tribunal '1 otro que implica el control de legalidad atribuido a los 

Tribunales Colegiados de Circuito. 

En la actualidad el Juicio de Amparo comprende cinco procesos; 

1.- El Habeas Corpus.- Calificado como Amparo de la Libertad o Integridad 

Personales, regulado de manera autónoma en la mayoría de las legislaciones 

contemporáneas. En nuestro pais, procede contra actos u omisiones que afectan 

la libertad y la integridad personales fuera del procedimiento judicial. En este caso, 

la demanda puede interponerse por cualquier persona, incluso por menores de 

edad. El procedimiento es muy breve y sin formalismos, no existe plazo preclusivo 

para presentar la demanda, entre algunas de sus modalidades (artículos 17, 18, 

22, fracción 1, 23, segundo párrafo, 38, 39 , 40, 117 Y 119 de la ley de amparo) . 

2 .- El amparo contra leyes.- Considerado como la vía por medio del amparo para 

combatir las disposiciones legislativas, entendidas en sus sentido amplio, como 

leyes, reglamentos, tratados internacionales que están incorporados al 

ordenamiento interno. Dentro de éste , a juicio del Dr. Fix-Zamudio, existen dos 

modalidades: a) acción de inconslifucionalidad (calificada de éste modo y de 

carácter concreto), por el hecho de que es interpuesta por los particulares 

afectados por la expedición y promUlgación de las normas generales, en este 

sentido deberán señalarse como autoridades responsables '1 demandadas a las 

que hayan intervenido en el procedimiento legislativo, es decir, el Congreso de la 

Unión (Senado Federal, tratándose de Tratados internacionales) , legislaturas 

locales, asamblea legislativa del Distrito Federal. En este sector, la primera 

instancia se sigue ante los jueces federales de Distrito y el segundo grado , por 

medio del llamado recurso de revisión . El otro sector que se localiza dentro del 

amparo contra leyes puede denominarse b) recurso de inconslitucionatidad ; en el 

que se plantea la posible inconstitucionalidad de una norma general aplicada a 
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una resolución jUdicial sobre la cual ya no puede interponerse algún medio de 

defensa . 

Cabe destacar que las sentencias dictadas en el juicio de amparo tratándose 

de inconstitucionalidad de normas generales, no tienen efeclos generales (erga 

omnes), debido entre otros motivos al apego de la tradición adoptada en 1847, a 

través de la llamada fórmula Otero, que subsiste en nuestra Constitución ?1 

3.- Amparo Judicial o Amparo CasaciÓn.- A través de éste, pueden ímpugnaffie 

todas las resoluciones judiciales del país, pronunciadas tanto por los jueces 

locales como los federales en las distintas materias, por conduclo de un 

procedimiento de una sola instancia, ante los tribunales colegiados de circuito, que 

en la actualidad pueden considerarse como organismos jurisdiccionales de 

casación . 

Las infracciones procesales sólo pueden combatirse con motivo de la 

resolución de fondo, es decir la resolución que pone fin al litigio, salvo aquéllas 

dictadas fuera de juicio (jurisdicción volunta ria ); después de concluido (en 

ejecución del fallo, que tengan sobre las personas o las cosas efectos de 

imposible reparación, o bien cuando afecten personas extrañas al proceso 

ordinario , ya que en ese supuesto, dichas violaciones deben impugnarse en forma 

autónoma por medio del juicio de amparo de doble instancia; la primera ante los 

jueces de Distrito y la segunda ante los tribunales colegiados de circuito. 

4 .- Proceso de lo Contencioso adminislrativo.- Dentro de éste , se impugnan aclos 

y resoluciones de las autoridades administrativas federales y locales. Se tramitan 

en un proceso de dos instancias, la primera ante los jueces federales de Distrito y 

la segunda ante los tribunales colegiados de circuito. Si en la sentencia de los 

jueces de primer grado se legare a interpretar de manera directa un precepto 

constitucional , el conocimiento del recurso de revisión respectivo se atribuye a la 

Suprema Corte. En reforma del año 2000, se le otorgó una competencia genérica 

" Recordemo< q"" d amparo ticne como principio la r~la1j ,'idad de las se n1encias, a 1r:wés del cual 1"'1 
scnlcocias solo soo apl icables a las pal1es que la promuc,·cn. Y pese a que lO!! inlen10s están encaminado 3 
que por 10 menOS trnt:\ndo$e de Amparo conlm l ey~ la calidad de las senlonciru; sea CM tftClos gcncralts, 
ésta propue~l:I aún no ha pro:sperndo. 
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al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa , contra aetos y resoluciones 

administrativas. 

5.- Amparo Social o Agrario.- Tuvo su origen en la reforma del año 1962, el 

articulo 107, fracción 11 , de la Ley Fundamental , que fue desarrollada por las 

modificaciones de 1963 a la Ley de Amparo que estableció ciertas ventajas 

procesales en beneficio del sector agrario , con lo cual se permite equilibrar la 

situación de desventaja presentada por ejidatarios y campesinos frente a los 

propietarios y ganaderos, respecto de las autoridades administrativas federales 

encargadas del desarrollo de la propia reforma agraria , 'la que consideró que 

dicho sector, carecía de los medios idóneos para asesorarse juridicamente. 

1.4.2 Controversia constitucional . 

La controversia constitucional es el juicio de única instancia , que ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, plantean la Federación, un Estado, el 

Distrito Federal o un Municipio, para demandar la reparación de un agravio 

producido por una norma general o un acto, que en ejercicio excesivo de sus 

atribuciones constitucionales, fue responsabilidad de alguno de los órganos de 

gobierno citados, lo que conculca el federalismo, transgrede el reparto de 

competencias consagrado en la Constitución y daña la soberanía popular?& 

Aunque desde el Constituyente de Quen!taro de 1917 'la se contemplaba la 

figura de la controversia constitucional , también lo es. que de ninguna manera 

habia tenido ésta figura una aplicación tan frecuente como es posible observar en 

la actualidad. 

En las Constituciones mexicanas podemos encontrar como primer antecedente 

el artículo 137, fracción 1, de la Constitución Federal de 1824. 

"Las Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia son las siguientes; 

1,- Conocer de las diferencias que puede haber de uno a otro Estado de 
la Federacíón, siempre que las reduzcan a un juicío verdaderamente 
contencioso en que deba recaer fonnal sentencia y de las que se 
suscíten entre un Estado y uno o más vecínos de otro. o entre 
particulares, sobre pretensioneS de tierras, bajo concesiones de 

" P<><kr Judieial de la Fed_ración. ¿Qué son 1"" Controversias Constirucionales1 •• ed. México, 21JO.', p.21 
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diversos Estados, sin perjuicio de que las partes usen de su derecho, 
reclamado la concesión a la autoridad que la otorgó' lt 

El segundo antecedente corresponde al articulo 112, fracción IV , del Primer 

Proyecto de Constitución Politica de la República Mexicana, fechado en la 

ciudad de México, el 25 de Agosto de 1842: 

'Son Atribuciones de la Corte de Justicia: 
Fracción IV.- Conocer de la misma manera, de las demandas judiciales 
que un departamento intentare contra otro ', 

El articulo 73 , fracción IV, primer párrafo del voto particular de la Minoria 

de la Comisión de la Constitución, de 26 de Agosto de 1842, confería a la 

Suprema Corte la atribución de conocer de -las diferencias de los Estados entre si 

y de las que se susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro, siempre 

que las reduzcan a un punto contencioso, en el que deba recaer formal sentencia -o 

Artículo 94, fracción IV, del Segundo Proyecto de Constitución Política de la 

República Mexicana, fechado en la ciudad de México, el 2 de noviembre de 

1842 

'Son atribuciones de la Corte de Justicia: 
Fracción IV.-Conocer de la misma manera de las demandas judiciales 
que un departamento intentare contra otro" 

y el articulo 118 Fracción V de las Bases Orgánicas de la República 

Mexicana de 12 de junio de 1843, sancionada por el Supremo Gobierno 

Provisional con arreglo a los mismos decretos (decretos de 19 y 23 de 

diciembre de 1842), y publicadas por bando Nacional el día 14 del mismo 

mes y año. 

'Son facultades de la Corte Suprema de Justicia : 

Fracción V.- Conocer de la misma manera de las demandas judiciales 
que un departamento intentare contra otro, o los particulares contra un 
departamento, cuando se reduzcan a un juicio verdaderamente 
contencioso · ... 

.. TEN'" RAMfRH .. Felipe. Leyes Fund:!mcntafcs de Mé~eo, 21 a cd., PO!TÚlI, Me.x;co, 1998.p.18& . 

., ¡<km. 
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Debemos mencionar que las Leyes Constitucionales de 1836, también 

hacian referencia , por contener sistemas para la resolución de connictos entre 

órganos o mecanismos para el control de la constitucionalidad de las leyes. La 

segunda Ley Constitucional estableció en su artículo 12 como atribuciones 

del Supremo Poder Conservador . • declarar la nulidad de leyes o decretos dentro 

de los dos meses siguientes a su sanción por contravenir a la Constitución. 

siempre que lo solicitaren El Poder Ejecutivo. la Alta Corte de Juslicia o al menos 

18 votos del Poder Legislativo: declarar a petición de la Suprema Corte o del 

Poder Legislativo. la nulidad de los actos del ejecutivo que fuesen contrarlos a la 

Constitución. y declarar la nulidad de los actos de la Suprema Corte a petición de 

los otros dos poderes. siempre que aquella hubiese invadido funciones. 

Adicionalmente , en el artículo 5° de la Ley Séptima se otorgaron facultades al 

Congreso General para reso/ver las dudas de interpretación de los artIculas 

constitucionales fuera de litigio y controvel'5ia.41 

Como siguiente antecedente deben citarse los artículos 16, 17 Y 18 del Voto 

Particular de Mariano Otero al Acta de Reformas de 1847, mismos que terminaron 

siendo los articulas 22, 23, 24 de la propia Acta . 

Otero expresó en su voto la necesidad de conservar el régimen federal mediante 

la limitación de las esferas estatales, para lo cual consideró • ... indispensable dar al 

Congreso de la Unión el derecho de declarar nulas las leyes de los estados que 

importen una violación al pacto federal. o sean contrarias a las leyes generales 

porque de otra manera el poder de un estado será superior al de la Unión, y el de 

éste se convertirá en irrisión. 

Art. 22. "Toda ley de los Estados que ataque la Constitución o las leyes 
generales. será dedarada nula por el Congreso: pero esla dedaración 
sólo podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores". 

Art. 23. ' Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso 
General. fuere redamada como anticonstitucional. ó por el Presidente 
de acuerdo con su Ministerio , ó por diez diputados, ó seis Senadores, o 
tres Legislaruras, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo 

". cossio Dia? José Ramón. "Articulo lOS ConstituciOMI ~, "" fF;AAER MAC-G Rl:OOI(. Eduardo( (oord.)., 
Tomo n , S' ed ,Ed. Pcmia, Mb:ico, 2OQ6. p.978 . 

32 



someterá la Ley al examen de las Legislaturas, las que dentro de tres , 
meses y precisamente en un mismo dla, darán su voto', 
Las declaraciones se remitirán ala Suprema Corte y ésta publicará el 
resultado, quedando anulada la ley, si asl lo resolviere la mayorla de las 
legislaturas, 

Art 24, 'En el caso de los dos artIculas anteriores, el Congreso General 
y las Legislaturas a su vez, se contraerán a decidir únicamente si la ley 
de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional; y en toda 
declaración afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto 
de la Constitución o Ley General a que se oponga ", 

La Facultad que tiene nuestro Máximo Tribunal de conocer de connictos 

intereslatales la encontramos también en el artículo 98 del Estatuto Orgánico 

Provisional de la República Mexicana dado en el Palacio Nacional, de 15 de 

marzo de 1856 que facultó al máximo Tribunal para ' Conocer de las Diferencias 

que pueda haber de uno a otro Estado de la Nación, siempre que se las reduzcan 

a un juicio verdaderamente contencioso, en que deba recaer formal sentencia y 

las que las que se susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro, o entre 

particulares sobre pretensiones de tierras, bajo concesiones de diversos Estados. 

sin perjuicio de que las partes usen de su derecho, reclamando la concesión a la 

autoridad que la otorgó ", 

Por lo que respecta al articulo 98 de la Conslitución de 1857, aprobado sin 

diSCtlsión en la sesión del Congreso Constituyente del 28 de octubre de 1856, 

disponía que:"corresponde a la Suprema Corte de Juslicia desde la primera 

instancia el conocimiento de las controversias que se susciten de un estado con 

otro , y de aquellos en que la Unión fuere parte", 

Después de haber sido discutido, el texto del Proyecto de Carranza no sufrió 

grandes alteraciones con motivo de los debates, quedando de la siguiente 

manera : 

' Corresponde solo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, 
entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de 
sus actos y de los connictos entre la Federación y uno o más Estados, 
as/ como de aquellos en que la Federación fuese parte " 

El articulo señalado apenas tuvo importancia en la práctica, debido a que no 

habia una Ley que lo reglamenta ra,los connictos a que hace referencia solian ser 
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resueltos por el Senado, de conformidad con las fracciones V y VI del artículo 76 

constitucional, que le permiten: 

V.- Dedarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes 
constitucionales de un Estado. que es llegado el caso de nombrarle un 
gobernador provisional. quien convocará a elecciones conforme a las 
leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento del 
gobernador se hará por el Senado a propuesta en tema del Presidente 
de la Repüblica con aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes. y en los recesos. por la Comisión permanente 
conforme a las mismas reglas. El funcionario asl nombrado, no podrá 
ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen 
en virtud de las convocatorias que él expidiere. Esta disposición regirá 
siempre que las Constituciones de los Estados no prevean el caso y; 

VI .- Resolver las cuestiones pollticas que surjan entre los Poderes de 
un Estado cuando alguno de ellos OCUffa con este fin al Senado. o 
cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden 
constitucional. mediando u connícto de armas. En este caso el Senado 
dictará su resolución. sujetándose a la Constitución de la República y a 
la del Estado. 
La ley reglamentará el ejercicio de ésta facultad y el de la anterior. 
(. ... .) 

La falta de reglamentación de las controversias Constitucionales motivó que la 

Corte aplicara el Código Federal de Procedimientos civiles, asi como la l ey 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación. la Ley de Coordinación Fiscal de 

1978 y la Ley de Planeación de 1983. que facultaban a la Suprema Corte de 

Justicia para conocer de conflictos suscitados por la aplicación de dichas leyes. 

El 25 de octubre de 1967, el artículo 105 Constitucional sufrió una leve 

reforma. 

ArtIculo 105. ·Coffesponde solo a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más 
estados. entre los poderes de un mismo Estado sobre la 
Constitucionalidad de sus actos y de los conffictos entre la Federación y 
uno o más Estados, asJ como de aquéllas en que la Federación sea 
parte en los casos que establezca la ley". 

La redacción varió nuevamente el 25 de Octubre de 1993, para quedar así; 

ArtIculo 105 • COffesponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más 
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Estados: entre uno o más Estados y el Distrito Federal: entre los 

Poderes de un mismo Estado y entre órganos de Gobiemo del Distrito 

Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conffictos 

entre la federación y uno o más Estados, as! como de aquéllas en que 

la federación sea parte en los casos que establezca la Ley 

En el año de 1994, el Ejecutivo Federal envió al Congreso una iniciativa para 

reformar diversos articulas de la Constitución, con la finalidad de modernizar el 

Poder Judicial de la Federación y convertir a la Suprema Corte de Justicia en un 

Tribunal Constitucional , por tanto se planteó: 

• ... ./a reforma del articulo 105 constitucional a fin de ampliar las 
Facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer 
de las controversías que se susciten entre la federación , los estados y 
los municipios, entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión: 
entre los Poderes de las Entidades federativas o entre los órganos de 
Gobiemo del Distrito Federal. al ampliarse la LegitimaCión para 
promover las controversías constitucionales, se reconoce la complejidad 
que en nuestros d/as tiene la integración de los distintos órganos 
federales. locales y municipales".42 

Dicha reforma , no solo trajo cambios al articulo , sino toda una reforma a la 

estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Con lo cual las 

controversias constitucionales se han establecido para resolver los litigios que se 

suscitan entre los poderes u órganos de autoridad. dentro de los tres niveles de 

gobierno , asi pues procede la controversla constitucional en los siguientes casos; 

Supuestos de conflicto entre ; 

La Federación y un Estado o el Distrito Federal; 

La Federación y un municipio; 

El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión ( incluso cualquiera de sus 

cámaras y la comislón permanente, sean como órganos Federales o del Distrito 

Federal). 

Un estado y airo 

Un Estado y el Distrito Federal 

El Distrito Federal y un municipio; 

.. I;XJ'lOliición de moti,'OS de la ,niciflli"a de rerorma a diversos articulos de la Constitución Politica d. los 
Estados Unidos Mexicanos, de 5 de diciembre de 1994. 



Dos municipios de diversos Estados; 

Dos poderes de un mismo estado, sobre la constitucionalidad de sus actos 

o disposiciones generales; 

Un estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos 

o disposiciones generales: 

Un estado y un municipio de otro estado , sobre la constitucionalidad de sus 

aelos o disposiciones generales; 

Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de 

sus actos o disposiciones generales,43 

Como nunca se reglamentó él articulo 105 constitucional hasta la reforma 

constitucional que ahora se señala (excepto tratándose de los conflictos que se 

susciten con motivo de la Aplicación de la ley de Coordinación Fiscal) no se tenia 

un procedimiento y mucho menos fijado el alcance de sus resoluciones, 

En relación con este precepto constitucional, segun se desprende de algunos 

incisos del mismo, pueden constituirlo lanlo los actos individuales como las 

disposiciones generales_ Como ya hemos señalado , por lo que respecla a la 

sentencia , dicha materia puede tener efectos generales si es aprobado por lo 

menos por ocho ministros de la Corte y únicamente, tratándose de los siguientes 

supuestos; 

Cuando la Federación impugne disposiciones generales de los Estados o 

de los municipios; 

Cuando los estados impugnan las mismas disposiciones de los municipios; 

En controversias entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión o 

alguna de sus partes, 

Tratándose de una controversia entre dos poderes de un mismo estado o 

dos órganos de Gobierno del Distrito Federal , acerca de la constitucionalidad de 

una disposición general. 

En los demás casos, la resolución tendrá efectos únicamente entre partes. El 

trámite de las Controversias constilucionales se rige por la Ley Reglamentaria de 

las Fracciones I y 11 del artículo 105 de la Constitución Politica y supletoriamente 

... COII$ti!Ución Politica de los E<tado/¡ Unidos Mexicanos, Pomia, Mb<ico, 2010. 
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por el CÓdigo Federal de Procedimientos Civiles. Es importante resaltar que 

tratándose de controversias constitucionales se incluye perfectamente el término 

"interés legitimo", distinto al interés jurídico necesario en el Juicio de Amparo. 44 

1.4.3 Acción de inconstituciona lidad 

La acción de inconstitucionalidad surgió en Europa. con la finalidad de 

reconocer a las minorías parlamentarias el derecho de someter a la decisión de un 

órgano jurisdiccional, las disposiciones generales que consideraran contrarias a la 

Ley Fundamental , sin necesidad de que causaran un agravio directo al 

promovente. 

La Constitución austriaca de 1920 estableció un Tribunal Constitucional con 

facultad para conocer de la constitucionalidad de las leyes, de oficio o a instancia 

de los gobiernos federal o locales; que debe ordenar la inmediata publicación de la 

derogación de aquellas normas que se declaren inconstitucionales. En virtud de 

reforma constitucional de 1929, se facultó también a los tribunales superiores a 

plantear la constitucionalidad de una norma que tuvieran que aplicar a un caso del 

que estuvieran conociendo . 

,14 Vlal~, S~",a"ario Jlldidal ik la Fed.>raciÓII y $11 GDC<!/a. XXV. Fd".~ro "" 2Q07. T ...... : la. 
LXVt2007.CONTROVERS[A CONSTITUCIONAL. DEBE DARSE OPORTUNIDAD AL ACTOR DE 
DEMOSTRAR EL INTERÉS LEGíT[MO QUE LE AS[STE PNV\ ACUD[R A ESTA viA y SÓLO 
DECRETARSE EL SOBRESEIM1ENTO ANTE SU fALTA. CUANDO LA INVIADlL1DAD DE LA 
ACCIÓN RESULTE TAN EVIDENTE QUE SEA INNECESARIO RELACIONARLA CON EL ESTUDIO 
DE FONDO DEL ASUNTO. Aunque. en prirn:ipio. no pueda vislumbrarse. con toda claridad.. si el acto 
impugnado ~n "ia de controversia constitucional es s=ptible de caU'<ar afe<:l3Ci6n a[ interés legitimo de[ 
actor, posteriormente eno puede >Id'·erurse. al darle oporIl.Ilidad de prescnt>lr 10:'1 elementos de convicción que 
justifK¡uen el ejercicio de su acción. Al r""pecto, la Prime", Sala de [a Suprema Cate: de Justicia de la 
Nación, en la te';$ h . XLlVf.!OO2, fijó criterio en el ",ntido de que, al c",SI; ",ir la falllJ de afe<:t:lción al 
interes legítimo del actor una cue.tión de foodo, ¿Sla nO pw:dc dar lugar al desechamiento de plano de la 
demanda. como motivo manifiesto e indudable de ímproce<L:ncia. En este orden d~ ideas, debe conc[uírse 
que, linícamente habiendo dado oportunidad al accí"",me de demo«tmr que el acto imP'W"'do le se""", 
lesión y no habi¿ndosc desvirtuado [a presunción de falla de afectacibn a su ÍIltcr.:s legítimo. entonccs. 
conforme al crilerio sltlt,,"tado por d Triburul Pkno. ~<-ltenido ~n la tesis 1'.11 . .5QI2004, de rubro 
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOl3RESEI¡..iIENTO POR FALTA DE INTERÉS 
LEGiTI1-.lO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONOO, CUI\NDO ES 
EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN.". habría tugar al sobreseimiento,," el juicio, lo cual 
presupone que 18 demanda fue adn,itida, con objeto de no <kjRr en estado de indefensión 81 demandante. peTO 
que, al nO haberse acreditado el ÍIlter.:s que le asis\<: parn acudir a [a prcscn\<: \·ía. ello ha derivado en la 
in,'iabi[idad de la accibn intentada, por S<r éSIe r"'luisíto ;r.disf"'nsab[e pan! estudiar el fondo del asunto. 
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El modelo austriaco pasó a la Constitución española de 1931, siendo aceptado 

progresivamente por la doctrina constitucional europea y generalizándose a nivel 

de Derecho Constitucional Positivo a partir de la Segunda Guerra Mundial. De esta 

manera, la mayoria de los paises de ese continente pusieron en funcionamiento 

sus propios tribunales constitucionales, e)(istiendo en todos los casos la posibilidad 

de interponer ante ellos una acción de inconstitucionalidad como instrumento 

procesal por el que ciertos órganos politicos podian plantear la constitucionalidad 

de una ley_ 

En Mé)(ico no e)(iste un antecedente propiamente dicho de la acción de 

inconstitucionalidad prevista en el actual articulo 105 de la Carta Magna, como 

medio de control abstracto de la constitucionalidad de las normas generales a 

través de órganos jurisdiccionales, puesto que de acuerdo a la doctrina, el origen 

de la acción de inconstitucionalidad se halla realmente en el modelo europeo 

concentrado de control de constitucionalidad, donde observamos procedimientos 

especiales para declarar la ¡nconstitucionalidad de leyes nuevas, cuya instauración 

obedeció a la necesidad de que las minorías parlamentarias pudieran impugnar 

las decisiones de la mayoria, en países como Austria, Alemania, España y 

Portugal. En Mé)(ico, se pueden advertir ciertas instituciones que se relacionan 

con el control abstracto de la constitucionalidad de normas generales, los cuales 

se encomendaban generalmente a órganos politicos. 

La iniciativa presidencial que dio origen a la reforma judicial de 1994( que ya se 

ha señalado anteriormente), tenia por finalidad , el establecimiento de mecanismos 

efectivos para el control de los actos de autoridad, que se deduce de la lectura de 

la e)(posición de motivos de la iniciativa presidencial, que señala como objeto la 

consolidación de la Suprema Corte de Justicia como un verdadero Tribunal 

Constitucional , ampliando su competencia al concederle la facultad para emitir 

declaraciones generales sobre la constitucionalidad de leyes o tratados 

internacionales, algo totalmente novedoso en nuestro sistema jurídico . 

La iniciativa concibe en la acción de inconstitucionalidad un necesario 

instrumento a favor de las minorias parlamentarias, surgidas por el avance de 

nuestro país hacia la pluralidad, para que éstas pudieran cuestionar la 
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constitucionalidad las decisiones legislativas de la mayoría, a efecto de que sea la 

Constitución el parámetro de convivencia social, además de evitar que se conciba 

la representación mayoritaria como la constitucionalidad . 

Con todo lo anterior, entendemos a este instrumento de control de 

constitucionalidad abstracto de las normas generales. como un medio a través del 

cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede llegar a declarar con efectos 

erga omlles (generales) la inconstitucionalidad de una norma general si la 

considera contraria a la Constitución.45 

De acuerdo Juventino V. Castro , podemos definirla como, el procedimiento 

planteado en forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia la Nación, por 

minorías de los órganos legislativos, los partidos políticos con registro federal o 

estatal , o el Procurador General de la República , en el cual se controvierte la 

posible contradicción de una norma de caracter generala un tratado internacional, 

por un parte, y la Constitución , por la otra , exigiéndose en el juicio la invalidación 

de la norma o del tratado impugnados, para hacer prevalecer los mandatos 

constitucionales. 

Es importante destacar que el ser un control abstracto implica que no se 

requiere, para su ejercicio, de una aplicación concreta o de una afectación directa 

" lI~au, S2m/J"/JrW Judid/Jl d2 l/J Ff~rlJd6n y $>1 G/JNt/J, XIX Febrero de 2()(J4. Tc~is: VI.lo.A. lf25. 
U :Yf: .. '\ HETEROAPUCATlVAS. NO HAY CESACIÓN DE EFECTOS AUN CUAl\'DO SE HAYA 
DECLARAOO SU mVALIDEZ EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. o.: confonnidad 
coo el articulo 45 de l. Ley Reglamentaria de las Fraceiorxs I y!l del Articulo 105 de la Constituei"n Política 
de loo E<tadoo Unidos ¡' .. kxlClU!os. 1:1 <Io:clarntoria <lo: in"alidcz de un precepto legal, efectu.'Ida por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una acción de incorntituciona lidad, no tiene efectos 
retroactivos, sa lvo en materia penal. Asi, esa declaratoria no libera al destinatario del dispositivo reclamado 
ComO hcteroaplicativo, de las consecuencias que hayilll podido o pueda n derivar de su obo<:rvaneia. dW1lnte 
todo e l periodo ant",ior a dicha declaraci6n, 10 cual pone el< manifiesto que. a pesar de la inva~eI<z. d 
obligado a acatar la noma combatida debo responder de los actos realizados al amparo de la misma y, por 
ende. sufrir las consecuencias dcsfavombles derivadas de su aplicación, maximc que la declaratoria de 
in"alidez sólo produee efeClOS hacia el futuro, impidiendo que se aplique 8 situaciones acaecidas con 
anlCriQridad a ella. esto es. '1"" el aludido pronunciamlenlo no afeclarÍII al aClO de aplicación de la I~y 

hcterooplicativa reclamada. En esa tesitW1l , mientms subsistan los efectos de la ley por lo que concierne al 
periodo durante el cUlIl estuvo rig.iendo. no se aclUll1i7.11 la causa de improcedencia pr~,·ist.'l en la fra«:i6n XVI 
de l aniculo 73 de la Ley de Amparo. UJda ,' ez que el precepiO legal reclamado conslfiñó al obligado a actuar 
de del~rmínada forma. dejando as; h .... Ua en la esfernjuridica dd q""jO$O. ya que aquellos declos no fueron 
destruidos por la po<;tcnor <Io:cl,muoria de invalidez. 
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a una determinada persona o corporación , contrarío a lo que ocurre en las 

controversias constitucionales. Es esta caracteristica la que ha ocasionado la 

pregunta de si la acción de constitucionalidad tiene la naturaleza de ser un mero 

procedimiento de denuncia de contradicción (entre la norma Fundamental y las 

que de ella emanan) por los órganos legitimados para ello o. por el contrario . un 

verdadero proceso jurisdiccional para la resolución de conflictos. Con la intención 

de resolver dicho cuestiona miento , en este sentido , la Suprema Corte estableció 

que la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad, es la de un procedimiento. 

porque no requiere una controversia entre partes, además de que no contiene los 

momentos procesales típicos, pues su función y Objeto es solamente el análisis 

abstracto de constitucionalidad, (Controversia Constitucional 15/98, Acción de 

Inconstitucionalidad 2/99 y acumulada 3f99). 

La acción de inconstitucionalidad es un procedim iento que se tramita ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo puede iniciar el equivalente al 33% de 

los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma, el Procurador 

General de la República y, en el caso de las leyes electorales, también pueden 

iniciarla los partidos que cuenten con registro. En este juicio se plantea la posible 

contradicción entre una norma de carácter general (leyes y tratados 

internacionales) y la Constitución Federal. La acción de inconstitucionalidad sirve 

para invalidar, si es el caso , la ley o tratado que se oponga al texto constitucional. 

Sin embargo , el resolverlo claramente en forma de juicio, en el que ex iste una 

demanda, una contestación , sentencia, la catalogan como un verdadero proceso, 

qUizás sea el punto de referencia para diferenciarla de las controversias 

constitucionales.46 

.. Tesis: P.lJ. 7l12OXl.. CONTROVERS[AS CONSTlTUaONALES y ACOONES DE 
INCONSTlTUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MED[OS DE CONTROL 
CONSTlTUaONAL. 
Si bien eS cierto que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad soo dos medios de 
control de [a constitucionalidad. también [o es que cada una ticne c",""cterísticas particulares que las 
diferencian entr~ si; ..... lxr: a) en la controversia constitucional, instaurnda 1"'''' gamntizar el principio d.: 
divi"¡ón de poderes. se plantC"d una inva"¡ón de las esferas eom¡xtenciaks cstablccidas en la Constitución. 
en tanto que en [a acción de ineoru;titucionalidad se alega una contmdiccién entre la nonna impugnada y 
una d.: la propia Ley Fundamental ; b) la eontro'·er.::ia constitucional sólo puede ser planteada p;>r la 
FcdCrtlCión, los Estados. los Municipio. y el Distríto Federal a diferencia de la 3l"Ci6n de 
inoonst~ucionalidad que puede ser promovida por el procurador 8~neml de la República, los pru1idO$ 
políticos y el lIeinta y tres por ciento, cuando menO$, de b integrantes del órgano legislativo que hap 
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Vale la pena señalar que en el año 1996, se realizó una reforma de 

consecuencias importantes, por los siguientes tres aspectos: 

a) Que los partidos políticos se encuentren legitimados para interponerla ; 

b)Que sea la única via para plantear la no conformidad de las leyes 

electorales con la Constitución: 

c) Que las leyes electorales deban promulgarse y publicarse por lo menos 

con 90 días de anticipación a los procesos electorales. 

EI14de septiembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el decreto por el cual se adiciona el inciso g) a la fracción 11 del artículo 105 de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, dicha adición , le otorga 

legitimación a la Comisión Naciona l de los Derechos Humanos, para impugnar 

leyes de carácter federal , estatal y del Distrito Federal, así como tratados 

internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de 

la República que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución : 

asimismo a los organismos protectores de derechos humanos, equivalentes en los 

Estados de la República, para impugnar leyes exped idas por las legislaturas 

locales, e igualmente a la Comisión Naciona l de los Derechos Humanos del 

e;><pellilk> la nonna;~) tratandose de la conlrover.;ia constitucional, 01 promO\'ente plantea la e,-:isteneia de 
un agrnvio en su perjuicio en tanto que en la a<x:ión de inconstitucionalidad ""eleva una ."Iicitud par:! que 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación rcalice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la 
norma: d) respecto de la conu(}\'er.;ia coru;titucional se reali1,:l todo un prouso (demanda. conte:<;taciim de 
demanda, plU<'bas, alegatos y ocntencia), micntr"-~ que en la II<'ci6n de mconstirucionalidad se ventila un 
procedimiento: e) en cuanto a las K>rmas gt:1ll:T3lc", en la contro"crsia constitucional no pueden 
impug.rwse nOfInas en materia electoral, en tanlo que, en la acción do irtoonslitucionalidad pueden 
combatirse cualquier tipo de nOO!1as~ f) por lo que hace a los actos cuya inconstitucionalidad puede 
plantearse, en la oontrover.;ia oo""titucional pueden impugna"'" normas gener310:-; y ""tos, mientras que la 
acción de inconstitucionalidad 0010 procede por lo que k'Spccta a normas gener:!ks; y, g) los efectos de la 
oentern:ia dictada en la controversia constitucional tratándose de norma. gencrnlc", eomistirin en declarar 
la invalidez do la norma con .feelOO generales ~i.mpre 'tu. se trme de di~posieioncs de 1"'1 E:¡tados O de 
los Municipios impugnados por la Federación, de loo Municipioo impugnados por loo Estados, o bien, en 
conflictos de ~anos de atribución y siempre que cuanoo menos haya sioo aproba<la por WUI mayoría de 
por lo menO$ ocho voto!; de los Mini$trO$ de l~ Suprema C<:rte, mientras 'tu.e en la acción de 
incomtitucionalidad la sentencia tendr" efectoo genernks siempre y cuando ésta fuere aprob:lda P'lr lo 
menos por ocho Ministros. En consecuencia, tal .. diferencias determinan <¡uc la naturnle1:1l juridica de 
ambm medios sea di.~tinla. 
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Distrito Federal para impugnar leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del 

Distrito FederaL·1 

La reforma constitucional tenía un objetivo muy claro : ensanchar el espacio 

reservado a la iniciativa procesal dentro de las acciones de inconstitucionalidad , y 

confiársela a aquellos organismos que por la función constitucional que tienen 

asignada , se encuentran en la mejor posición para procurar la defensa de los 

derechos fundamentales, con las significativas consecuencias que ello produce 

para una protección más amplia, puntual e incisiva de los derechos fundamentales 

que se determinan en nuestro derecho objetivo. 

Podemos señalar que el plazo para ejerCitar la acción de inconstitucionalidad 

será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que 

la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente 

medio oficial. Si el ultimo dia del plazo fuese inhábil. la demanda podrá 

presentarse el primer dia hábil siguiente. 

Cabe señalar que en materia electoral para el cómputo de los plazos todos los 

dias son hábiles. 

Por lo que respecta a los partidos políticos estos gozan de una legitimación 

restringida , por el simple hecho de reunirse dos calidades importantes, la primera 

el registro pertinente , y la segunda, solo de normas en materia electoral.4s 

. , AslUDILLO. Cesar y CARBONEII, Miguel. L4s Comisicn~s ik Dtr~c!ros /11Ima/tos )' la acción d< 
inCQI!ililllciQna!idad. Un;l'ersict:.d N:w.:ional Autónoma de Mé.~ico y la Comisión Nacional de los Derecho< 
hwnanos, Mé,"(jco. 2007, pp. 2-5 

4~ Tratán~ de la impugnación de leyes electorales. no sólo los partidos poHt;oos esu'm legitimados para 
$Olicitl\r $U inl"alide? sino también los ~nI.s mencionados en la fracción 11 d~1 articulo lOS de la Constitución 
Politica de los Esta""" Unidos Me"i""""", con las li mitant"" que establece, Así. refi riéndose a la 
impugnaciiln de leyes dectornJcs están legitimados para soIiciu,r su im'a lidez: L El Procw-ador General de la 
República contra leyes eleetoroJes f~derales. estatales y del Di$lrito Federal: 2, E133% de los Diputlldos. yel 
mismo porcrntajc de los Senadores, ambos dd Congreso de la Unión. contra leyes dect0r3lcs federales; 3. El 
33% de los Diputados de una Legislatura LOCIII contra le)"es elrctoral~s .'\tatales emitidas únicamente por 
dicha L,:gisl:!rura; 4. El 33% de los integrantes de la Asrunblca Legislativa dd Distrito F«I.:",1 contra ley...,. 
elceto",les dd Distrito Federal; 5. Los parti<los politicos Con registro fcdcrdl contra leyes clcctorolcs.. ra sean 
fcdo"'I .... locales o d.1 Distrito Fede",l; 6. Los partidos politicos <;<,m registro estatal únicamrnte en el Estado 
do que s.e trnte y cont", le)",,,, elector.les de dich.~ enti<ild; 7, 1..00 partidos políticos con registro Mte el 
Instituto Eleetornl de l Distrito Fcdaal contrn leyes clectomlcs del Distrito Fcdcml. Sin embargo. cabe prcci= 
que por disposición exprem del incÍ$O f) de la indieada fra«ión U, los partidos politicos. segim tengM 
r<_-¡istro federal , estatal o ante ellnstitU10 Electoral de l Distrito Fed(."1"al , únicamente estan kgitirnados pafll 
impugnar leyes en materia dectoral en el ~mbi to de que: se trntc, eslo es, 00 tienen legitimación pam 
prom<we-r una aC(:ión de i!\Constitucionalidad contra una ley que no sea electoral. Cfr. T • •• , PJJ. 9/2007, 
S<>matlarloJumcial tk la "~d<ro¡;;ótJ. )'su GacflaX"V, Ma)"o de 2007, P, 1489. 
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El articulo 61 de la Ley Reglamentaria nos indica cuáles deben ser los 

requisitos que debe contener la demanda en la cual se ejercita la acción de 

inconstitucionalidad , entre los cuales encontramos; 

a) Los nombres y firmas de los promoventes; 

b) Los órganos legislativos y ejecutivo que hubieren emitido y promulgado las 

normas generales impugnadas; 

c) La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se 

hubiere publicado ; 

d) Los preceptos constitucionales que se estimen violados; y 

e) Los conceptos de invalidez. 

El procedimiento que se lleva a cabo en la tramitación es similar al que se 

ejerce en una controversia constitucional, con las consideraciones respectivas 

aplicables a este tipo de procedimientos, recordemos que la jurisprudencia 

plenaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció siete 

caracteristicas importantes: 

1. Se promueve para alegar la contradicción entre la norma impugnada y una ley 

fundamental ; 

2. Supone una solicitud para que la Suprema Corte analice en abstracto la 

constitucionalidad de una norma; 

3. Puede ser promovida por el Procurador General de la República , los partidos 

políticos. y el 33% cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que 

haya expedido la norma; 

4. Se trata de un procedimiento: 

5. Puede interponerse para combatir cualquier tipo de norma; 

6. Solo procede por lo que respecta a normas generales; 

7. La sentencia tendrá efectos generales siempre que sea aprobada por lo menos 

por ocho ministros.4s 

Iniciado el procedimiento , de acuerdo al numeral 64 de la ley respectiva que 

dirige la substanciación , si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o 

<SO T~s;$ 7(1200). S~ma"arioJ",Jicial tk la F~<kración y $ " GilC~I<l. NcwmI\ Epoca, T. XII , Ag<)S!o del 200). 
p. 965. 
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irregular, el ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes 

comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro del plazo de 

cinco días.5O Una vez transcurrido este plazo , dicho ministro dará vista a los 

órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la 

hubiere promulgado , para que dentro del plazo de quince dias rindan un informe 

que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la 

norma general impugnada o a la improcedencia de la acción de 

inconstitucionalidad. 

Las causales de improcedencia para promover una acción de 

inconstitucionalidad constituyen un obstáculo procesal que impide que el Tribunal 

pleno tenga conocimiento de la demanda, las razones son las siguientes: 

a) Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

b) Contra normas generales o actos que sean materia de una acción de 

inconstitucionalidad pendientes de resolver, siempre que exista identidad de 

partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez; 

e) Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una 

ejecutoria dictada en otra acción , o contra las resoluciones dictadas con 

motivo de su ejecución , Siempre que exista identidad de partes, normas 

generales o actos y conceptos de invalidez; 

lGv .. QS~, Tesis la. XCV1ltr.!OO8. S~manarioJlldicilll de la I'edotración y Sil GaN/a. Nov~na época. pá¡¡. 1853. 
XXVIII. Octubre de 2008. CONTROVERSIA CONSTITUaONAL. CUANDO El. MINISTRO 
INSTRUCTOR ADMITE LA DE/o.tANDA Y A NO PUEDE, DURANTE EL DESARROLLO DEL 
PROCESO, HACER DETERMINACIÓN ALGUNA SOBRE SU IMPROCEDENCIA. De los al1iculc»; 2~ 9 
36 de ¡,. Ley Reglamentaria de la. Fr>lcciOfles' y JJ del Aniculo lOS de la Constitución Polftica de 1"" Estados 
Unidos Mc,~i<:anos. que rigen la dOpa de insl.rueciÓfl de las controversias constitucionales. se a~h'icrte que el 
único momento ¡:o-ox('S:ll en que el Ministro instructor puede prOflunc;"n;e sobre la improcWenc;" de la 
conlrm'ernia (S cuando c."<IIlI.';na el escrito d: demanda. Ello es asi, dado que de no encontrar algún motivo 
manifiesto e indudable de impro<:~<kncw deberá admitirla. y no ~rá sino WUI \'eZ concluida la audiencia 
cuando SQ!I1<'1a a la consideración dd Tribunal"" Pleno de la Suprema Con. & lUS1icia de 13 Nación o de la 
Sala resp.:C1i\'a -esta última hipótesis conforme al pUnto c .... ,I1o &1 Acuerdo Plenario 512001- el proyecto <.le 
r.:solución com,spondien1~ , paro q"" sea el Pleno O la Sala quienes ili:1<:rmin~n si en el caso se 9Ctualim O no 
una causa de improxedenc;". En ese sentido, se ccncluye que cuando el Ministro in.~tn.r:tor admite U"" 
<.lemanda ya no podrá, durante el desarrollo del proceso. hacer d.:tcnninaciún alguna sobr~ Su improcedencia, 
al nO e"istir en la Ley citada disposición que asi 10 RutoriC<l . 
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d) Cuando hayan cesado los efectos de la norma general;51 

e) Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del 

propio conflicto ; 

f) Cuando la demanda se presentaré fuera de los plazos previstos, y 

g) En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 

de la ley. 

1.4.4 Juicio para la Protección de los derechos politico-electorales. 

Este juicio se refiere a la tutela judicial electoral efectiva de las tres primeras 

fracciones del articulo 35 constitucional, y que a mayor abundamiento , se 

encuentra su fundamento en la ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, en relación con el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Con respecto a lo que señala el articulo 83 de la l.G.S.M.I .M.E, son 

competentes para conocer del presente juicio , durante los procesos electorales: la 

sala superior, en única instancia, en los supuestos del articulo 80 incisos a) al c); 

la Sala Superior, en única instancia, en los supuestos del articulo 80 incisos d) al 

f). y del articulo 82 inciso b); la sala Regional del Tribunal Electoral que ejerza 

jurisdicción en el ámbito territorial en que se haya cometido la violación reclamada , 

en única instancia , en los supuestos de los incisos a) al e) del artículo 80. Durante 

el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales y los procesos 

federales extraordinarios, la Sala Superior del Tribunal Electoral en única 

instancia . 

31 nau, Semanario Jlldicilt/.w /tI Fe.wrari¿",,. SIl GtlCUa, X:XlII, Marzo de 2006,I~. XLVIIII2006. 
ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENOA POR CESACIÓN DE EfECTOS DE LA NORMA 
GEI\'ERAL IMPUGNADA CUANOO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, 
DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORlO QUE RlGE LA REFOJU.,-lA. L9 9cción de 
inoonstituc;i"".lidad resulta improcedente y. por ende. debe sobr= por :lCnI.~hzaci6n de la callSll de 
improcedencia previ.ta en 1"" articul"" 19. fracción V, y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 11 
dd Articulo 105 de la Constitución Polaiea de los Estados Unidos M •. ~icanos. por cesación de dectos de las 
normas genel1llCll impugnadas. cuando kta.~ MY"" sido reformadas o sustitu;da.~ por otrlIS Ahora bien. P"'"A 
estimar actualizada esta causa de improcedencia, debe: analizarse el derecho transitorio quc rige la reforma. a 
erecto de ~stabl .cer. indubitablemcnte. que la norms antc"';or fue plename nte sustituida por la nue\·s. 



El objeto de este proceso de carácter constitucional, es garantizar la justicia 

electoral dentro del estado democrático de derecho , mediante el control judicial 

facultado en la propia constitución, se cumple la finalidad de proteger al ciudadano 

al reclamar alguna violación en lo que afecte a sus garantias electorales, evitando 

la indefensión de éstos, por alguna violación que les cause un daño con efectos 

particulares irreparables por un momento y un lugar determinados, dando como 

resultado el llamado principio de certeza electoral. 

1.4.5 Juicio de Revisión Constitucional Electoral. 
Existen diversos procesos de control constitucional de los actos emanados de 

las autoridades electorales, el fundamento constitucional de este juicio lo 

encontramos principalmente en los articulas 41 fracción IV y 99 , de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación secundaria que lo legisla 

es la ley general de Medios de Impugnación en materia ElectoraLS2 

En la iniciativa de reforma constitucional de 1996, se propuso adicionar el 

artículo 99 , en su cuarto párrafo , con una fracción IV, explicándolo de la siguiente 

forma : 

"La presente iniciativa propone trascendentes reformas a la dimensión del 
sistema de justicia electoral e introduce nuevos mecanismos jurldicos que le 
otorgan mayor eficacia y confiabilidad. Las reformas pretenden que dicho 
sistema se consolide como uno de los instrumentos con que cuenta nuestro 
pafs para el desarrollo democrático y para añrmar el Estado de Derecho" 

El Juicio de Revisión Constitucional Electoral como ya se dijo, se encuentra 

regulado en la ley general de Medios de Impugnación en materia Electoral, a 

partir del libro cuarto , titulo único en cinco capitulos y ocho artículos, en los que se 

específica el trámite y resolución de este medio de impugnación , El marco jurídico 

que integra lo referente al juicio de revisión constitucional en materia electoral se 

encuentra de la siguiente manera: 

la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

" ELIZONOO GA5PERiN Ma Macarita, "ProcCSO!! de control constitucional de leyes y aetc>:! electornki', en 
UClIlrtlsJurldicll!I 4. Época n, Tomo 1, Vol. IV, Septiembre di: 1997, Facultad di: Derecho. Univmidad 
Autónoma de Olihuahua, Mellico, 1997, pp. 5363. 
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La reforma constitucional a los articulos 99 fracciones IV y V Y 105 dan 

fundamento al juicio de revisión constitucional, el juicio para la protección de los 

derechos politicos electorales del ciudadano y a la acción de inconstitucionalidad. 

Tal como lo señala el articulo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en materia Electoral. señala los supuestos juridicos de procedencia 

del juicio de revisión constitucional, e indica que solo procede para impugnar actos 

o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para 

organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan 

durante los mismos, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

Que sean definitivos y firmes53. 

Que violen algún precepto de la Constitución Mexicana . Esto es un tanto 

impreciso , atendiendo a las disposiciones reguladoras del juicio de amparo que 

permiten su procedencia por violación de los preceptos constitucionales que 

integran la parte dogmática de la Constitución, es decir las garantías 

constitucionales, lo que lleva a que se atienda la naturaleza de la reforma , por lo 

que debe interpretarse que los preceptos supuestamente violados sean de corte 

electoral exclusivamente . 

La tramitación del juicio de revisión constitucional en esta materia electoral es 

sumario y de una marcada rapidez , ya que desde el momento en que una 

autoridad electoral local recibe el escrito por el que se promueve , deben 

inmediatamente remitir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, bajo su estricta responsabilidad y sin dilación alguna, lo 

siguiente; 

1.- El escrito y sus anexos por el que se presente el juicio de revisión 

constitucional; 

2.- El expediente completo en que se haya dictado el acto o resolución 

impugnado; 

3. El informe circunstanciado , que, en lo conducente, deberá reunir los requisitos 

previstos por el párrafo segundo del articulo 18 de la ley en cita .~ 

" Por ""¡,,,it,,'¡dad debe mtcndcr.;c. para lo. efectos de Su procedencia. el que dicho acto O rC50lución 
impugnado hayan pUeSto f", al procedimiento O inslllnCia pn:"ia, y en con.~cuencia haya concluido la 
tmm itaciÓ!1 impidiendo su continuación. 
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1.4.6 Juicio Político. 

Esle jUicio se caracteriza por estar en manos del Poder legislativo , es decir, 

este último actúa como tribunal, y se refiere al enjuiciamiento a los altos 

funcionarios titulares de los órganos del poder público tanto , en el orden federal 

como en las entidades federativas, para destituirlos, inhabilitarlos, si procede, para 

el ejercicio posterior de las funciones públicas y en su caso , someterlos, si las 

infracciones respectivas están tipificadas en los respectivos códigos penales, a los 

tribunales ordinarios, y aunque claramente no ha tenido aplicación en México, se 

ha reavivado el interés de la doctrina en el estudio de dicha institución. 

Este juicio, se inspiró en cierta medida en el impeachment de la Constitución 

de los Estados Unidos de 1787 (Articulo 1, sección 111, inciso c), de acuerdo con el 

cual corresponde al Senado federal el enjuiciamiento de los altos funcionarios del 

gobierno y de la judicatura por infracciones de tipo político, especialmente a la 

Constitución federaL El fallo condenatorio del Senado implica únicamente la 

destitución e inhabilitación del responsable. Una vez privado de inmunidad, el 

responsable, si su conducta está tipificada penalmente , puede ser sometido a un 

proceso ante los tribunales ordinarios. Por lo que se refiere a los miembros de las 

Cámaras de Representantes y del Senado pueden ser destituidos por los órganos 

legislativos a los que pertenecen sin estar sometidos propiamente al 

enjuiciamiento politico .55 

Considerado por el Dr. Manuel González Oropeza , como el único instrumento 

que posee el Poder Legistativo para hacer prevalecer la Constitución contra aclos 

que la contravienen.56Este juicio es seguido de manera total por los órganos 

legislativos, entendiendo éstos a la Cámara de Diputados y la Cámara de 

Senadores, el motivo principal de su ejecución es la destitución de su cargo de los 

principales empleados públicos, ya sea federales o estatales, asimismo 

,.. HEIUS SORl A, Isidro. "El Juieio de Re,'isión Constitucimal (Ekctornl), (n GIL RE r.¡o.':n.¡, Ra)"mundo, 
{)fr.lcM P~sal Consfin,,;;Qflal, Fundap. México. 200-1 , pp. 
" Flx,ZA.\tuOlO. Hect,,"", ~El Juicio Político y la T,"'ponsabilidad patrimonia l del E<Iado", en Rel'i$/11 
fb~roo",~ric""11 a. Deruhl1 Pnxe5ill ComfÍllldrmal, NUm, 3, 2005, Encro-jwlio, Mé..xioo. 
lO O ON"l.Át.fZ OKOP~:ZA, Man~l, .. Eljuicio politico romO medio d. protección de la Constitución Mexicllrul~, 
en FE!UtER MAC-OREOOR, Edunroo, (ooord,), Der~cho P~stJ./ COItiIi",c;/1tlI1/, or, Cit. Nota 5 
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inhabilitarlo para ocupar otro cargo, sin que necesariamente haya cometido algún 

delito. 

La destitución se origina por los actos u omisiones que estos funcionarios 

públicos hayan cometido en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de 

su buen despacho. 

Podemos señalar que al igual, tuvo origenes en el impeachment inglés , 

consistente en la exigencia de la responsabilidad por violaciones al ordenamiento 

fundamental por parte del parlamento , tanto de los miembros del gabinete y 

excepcionalmente del Monarca. Este procedimiento inHuyó en la Constitución de 

1787 de los Estados Unidos, pero con los matices del Sistema Presidencial, en 

relación con el parlamentario que ha imperado en Inglaterra . En este último país, 

este instrumento de responsabilidad tuvo su culminación con el enjuiciamiento por 

la Cámara de los Lores, en la cual se encuentra situada todavía el Tribunal 

Supremo, y al respecto podemos señalar como un ejemplo la condena y ejecución 

de Carlos 1, en el año de 1649, en virtud del triunfo militar de las fuerzas del 

Parlamento sobre las de la Corona . 

En México, es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los 

servidores públicos señalados por el articulo 110 de la Constitución redunden en 

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

Los actos que lo motivan son aquellos que la Ley Federal de Responsabilidad de 

los Servidores Públicos enumera de la siguiente manera : 

El ataque a las instituciones democráticas; 

El ataque a la forma de gobierno republicano , representativo y federal; 

Las violaciones graves y sistemáticas a las garantias individuales o 

sociales; 

El ataque a al libertad de sufragio; 

La usurpación de atribuciones; 

Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause 

perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la 

sociedad , o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las 

instituciones; 
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Las omisiones graves, en terminas de la fracción anterior. 

En este caso, el promovente puede ser cualquier ciudadano. bajo su más 

estriela responsabilidad, de este modo, podra formular por escrito denuncia contra 

un servidor publico ante la Cámara de Diputados por las conductas antes 

señaladas. 

Procedimiento. 

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento relativo al juicio político, 

actuando como órgano instructor y de acusación. y la Cámara de Senadores 

fungirá como jurado de sentencia. El procedimiento se sustanciará por conduelo 

de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, 

quienes al momento de su instalación designaran a cinco miembros de cada una 

de ellas para que en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, 

integren la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos que 

tendran competencia exclusiva en la materia. 

Los diputados y senadores gozan del fuero que otorga la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Son inviolables por las opiniones que 

manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o 

enjuiciados por ellas. 

Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan 

durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que 

incurran en el ejercicio de ese mismo cargo. pero no podrán ser detenidos ni 

ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento 

constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los 

tribunales comunes. 

Los recintos del Congreso y de sus Cámaras o de la Comisión Permanente en 

su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza publica para salvaguardar el fuero 

constitucional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos 

parlamentarios; cuando sin mediar autorizacíón se hiciere presente la fuerza 

publica , el Presidente podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha 

fuerza hubiere abandonado el recinto. 

50 



Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre 

los bienes nacionales destinados al servicio del Congreso o de sus Cámaras, ni 

sobre las personas o bienes de los diputados o senadores en el interior de los 

recintos parlamentarios. 

1.4.7 Facultades del Senado. 

Cuando nos referimos al control politico de la constitucionalidad que ejerce el 

Senado de la República , hacemos referencia a "la desaparición de los Poderes de 

un Estado·, y la "Resolución de Cuestiones Políticas de un Estado· , así como la 

"solución de conftictos limítrofes de las Entidades Federativas", previstas por las 

fracciones V, VI Y XI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y consideradas bajo mi perspectiva como un control 

constitucional en manos de los miembros del poder legislativo. 

Estas figuras, son consideradas por los doctrinarios del derecho mexicano, 

como facultades controvertidas, o como algunos han denominado "la peligrosa 

facultad del Senado·57, principalmente por lo que respecta a la facultad 

contemplada en la fracción V, del artículo 76 constitucional , por los criterios de 

índole politica que ello implica. 

la desaparición de Poderes , así como la intervención del Senado para 

resolver cuestiones politicas suscitadas entre poderes de un Estado, 

históricamente tiene su origen en las Reformas a la Constitución de 1857. en el 

año 1874, propuestas por el Presidente Sebastián lerdo de Tejada, desde 

entonces, más que un medio de mantener el orden constitucional en los estados, 

fue vista como un arma del presidente en turno para controlar a los gobernadores 

yen su caso sustituirlos por otros más afines a sus intereses. 

la Constitución de 1917, mantuvo la desaparición de poderes y la intervención 

del Senado para resolver cuestiones políticas suscitadas entre poderes de un 

estado como atributo del Senado , como se ha mencionado con anterioridad en el 

artículo 76; sin embargo. hasta 1978, la fracción V. no estuvo reglamentada. con lo 

j' Tf.N,\ RAMiRf.l, F~hpe . Du~cIw ComlimeiQno/ Meneano, 33· M., PorTU.'I, México. 2(0), p. 41 . 
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cual, se aplicaba de manera discrecional por miembros del Senado en turno, en 

virtud de que no existia una Ley Reglamentaria que previera ese procedimiento. 

En lo que respecta a conflictos IImitrofes, es una facultad que con anterioridad 

se encontraba reservada al Congreso de la Unión , y que en muchos casos la 

solución encontró remedio en la Controversia constitucional. 

La fracción V del artículo 76 constitucional, prevé la facultad exclusiva del 

Senado de la República para declarar cuando hayan desaparecido todos los 

poderes constitucionales de un Estado. señalándose de la siguiente manera: 

«ArtIculo 76.- Son facultades exclusivas del Senado .. 
( .. .) 
V.- Declarar. cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales 
de un Estado. que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador 
provisional. quien convocará a elecciones confonne a las leyes 
constituCionales del mismo Estado. 

El nombramiento de Gobernador se hará por el Senado a propuesta en tema 
del Presidente de la Republica con aprobación de las dos terceras partes de 
los miembros presentes. y en los recesos por la Comisión Permanente 
confonne a las mismas reglas. El funcionario as' nombrado. no podrá ser 
electo Gobernador constitucional en las elecCiones que se verifiquen en 
virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposiCión regirá siempre 
que las ConstituCiones de los estados no prevean el caso .. 

En el artículo segundo de la Ley reglamentaria se determinan los casos en los 

que se configura la desaparición de poderes, los cuales son : 

a) Cuando se quebrantaren los principios del régimen federal ; 

b) Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de 

fuerza mayor; 

c) Estuvieren imposibilitados fisicamente para el ejercicio de las funciones 

inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados 

o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo 

la plena vigencia del orden jurídico: 

d) Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el 

periodo para el que fueron electos o nombrados y no se hubieren 

celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares, y 
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e) Promovieren o adoptaren forma de gObierno o base de organización 

política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución 

General de la República . 

Por lo que respecta a la fracción VI del artículo 76 constitucional , recientemente 

fue publicada en México la Ley Reglamentaria de dicha fracción. cuya función es 

determinar los casos de ·cuestiones polilicas" entre los poderes de los Estados 

que el Senado de la República podrá resolver y sentar las bases para la 

tramitación del correspondiente procedimiento. 

De acuerdo a las palabras del Dr. Rubén Sánchez Gil es una ley que tardó 

mucho en aparecer: poco más de noventa años después de promulgarse en 1917 

la vigente Constitución Mexicana , tal vez no fue requerida , ya que los conflictos 

entre los poderes estatales, hallaban solución en las reglas consuetudinarias, 

tanto explicitas. corno implicitas del régimen político. 

Nuestro actual articulo 76 constitucional la contempla de la siguiente manera ; 

"Articulo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

VI. Resolver las cuestiones polTticas que surjan entre los poderes de un 
Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado. o cuando 
con motívo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden 
constitucional. mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado 
dictará su resolución , sujetándose a la Constítución General de la 
República y a la del Estado. 

La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior: 

En lo que respecta a la fracción VI del mismo artículo , se contempla corno ya 

se ha mencionado, la facultad exclusiva del Senado para resolver las cuestiones 

políticas, entendiendo esta última como la actividad que tiene por objeto regular y 

coordinar la vida social5$, desenvuelta complejamente en dos diversos sentidos ; la 

dirección de un orden de vida común de los individuos y grupos que inlegran la 

sociedad y lo relat ivo a la Constitución, desarrollo y funcionamiento del poder 

público. 

" <:;[r. CÍolnda Politica. LA proFiXión Actual do.! L2 T~orla c;.. ... ral do.!l Es/ad). 11 B ed., />,iéxico. Ponúa. 
1993 

53 



Sánchez Gil refiere que de acuerdo a la definición ya mencionada puede 

elaborarse un catálogo general de "cuestiones políticas' que incluye: 

a) Las referentes a la integración de los órganos de poder público; 

b) El ejercicio del poder entendido como la "facultad de hacer en nombre del 

pueblo y en su beneficio lo que las leyes disponen"; 

c) La conservación del poder público y el regular ejercicio de las atribuciones 

de los órganos del Estado , 

Esto es lo que puede denominarse cuestiones politicas, por lo cual el 

presupuesto principal de ésta facultad implica que el connicto entre poderes de un 

mismo estado sea "político' lo cual hace la diferencia para el ejercicio de la 

Controversia Constitucional de conformidad con el artículo 105 constitucional, en 

su fracción 1, inciso h) (supuesto que en su caso seria conocido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación), debido a que este medio tiene por objeto conocer 

de las controversias que se susciten entre dos poderes de un mismo estado 

"sobre la constitucionalidad de sus actos", 

Para el ejercicio de esta facultad, se puede dar de dos formas, la primera a 

petición de parte de uno de los poderes en connicto que solicita la intervención del 

Senado para su solución , y el segundo se da de manera oficiosa, pero para ello, 

requiere que se haya interrumpido el orden constitucional y medie un conflicto de 

armas, o bien , que un poder se valga de la fuerza pública en contra de otro , tenga 

lugar a hechos violentos o haya peligro de que ello suceda, La mencionada ley 

que fue publicada el31 de agosto de 2007, señala cuándo se configura la cuestión 

política de la sigUiente manera: 

"Artículo 2, Se configura la cuestión pol/tica, sí los actos o hechos que la 
motivan constituyen un conflicto que dañe gravemente la relación entre dos o 
más poderes de un Estado o afecten su funcionamiento. 

Artículo 3. Se estará ante una cuestión polltica si se actualiza alguno de 
los siguientes supuestos: 

l. Las diferencias poffticas que surjan entre los poderes de un Estado y 
que alteren, obstaculicen o impidan el legal y correcto ejercicio de las 
atribuciones de uno de ellos; 
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ff. La falta de colaboración, coordinación o complementación a lo que 
obligan los principios lega/es que regulan /a división de poderes y que éstos 
se muestren incapaces de solucionar; 

ffI. Las expresiones que en forma pública y reiterada formule un poder 
respecto de otro, cuyo propósito o sus efectos tiendan a socavar su 
autoridad: 

fV. El enfrentamiento flsico entre los titulares o integrantes de los poderes, 
aunque éste no interrumpa el orden constitucional: 

V. Los hechos de violencia del tipo que sea, de un poder hacia otro, que 
pudieran alterar o interrumpir el orden constitucional local o el ejercicio de 
sus respectivas funciones, y 

Vf. En general, todos los actos o hechos que un poder estatal realice o se 
abstenga de hacer, en perjuicio de otro u otros. 

Procederá plantear la cuestión pol/tica siempre que, para resolverla , no 
haya recurso, v/a o instancia jurisdiccional", 

Es importante mencionar que el Senado de la República no podrá ejercer esta 

facultad cuando el conflicto se refiera a una controversia constitucional y en los 

casos en que la cuestión politica se dé entre poderes de un Estado a otro, o entre 

los poderes de un Estado y las autoridades locales del Distrito Federal. 

El Senado no intervendrá si la cuestión política surge entre ; 

1, Autoridades l ocales del Distrito Federal; 

2. Ayuntamientos y poderes de un Estado; 

3. Ayuntamientos de un Estado; 

4. Ayuntamientos de un Estado y poderes o ayuntamientos de otro, y 

5 Autoridades locales del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales. 

Cuando la intervención del Senado sea a petición de parte , dicho procedimiento 

deberá regularse por los artículos 7 al 25 de la ley comentada, misma que apenas 

cuenta con 25 artículos. De tal suerte, la presente facultad se encontraba incluida 

desde la Constitución de 1874, pero jamás había sido reglamentada , debido entre 

otros motivos a que dichas diferencias tenían su arreglo en reglas 

consuetudinarias de carácter polltico. 
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Por lo que respecta a la Facultad prevista en la fracción XI del articulo 76 

Constitucional, la cual consiste en resolver de manera definitiva los conflictos 

sobre limites territoriales de las entidades federativas que asi lo soliciten . Dicha 

fracción señala lo siguiente : 

·Artlculo 76.+ Son facultades exclusivas del Senado; 
XI.· Resolver de manera definiriva los conffictos sobre limites territoriales de 
las enridades federativas que as/lo soliciten, mediante decrefo aprobado por 
el voto de las dos terceras parles de los individuos presentes" 

Cabe resaltar que esta facultad es reciente , su publicación fue hecha el 8 de 

diciembre de dos mil cinco, ya que antes de tal reforma, esta facultad se 

encontraba conferida al Congreso de la Unión , de conformidad con eltexlo de los 

articulos 46 y 73, fracción IV de la Constitución vigentes antes de la indicada 

reforma. 

Previo a este procedimiento , el conflicto sobre límites territoriales se resolvia a 

través de la controversia constitucional , aspecto que quedó superado con tal 

reforma . 

Con esta reforma, notablemente se vio disminuida la facultad de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, constreñida únicamente a conocer en controversia 

constitucional y a solicitud de la entidad federativa interesada , de aquellos 

connictos derivados de la ejecución del decreto de la Cámara de Senadores por el 

cual se resolvieran las diferencias territoriales. 

1.4.8 Procedimiento ante los Organismos Protectores de Derechos 
Humanos. 

Los dos primeros Ombudsmen en México , fueron la Defensoria de los Derechos 

Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México , en 1985, y la 

Procuraduría de Protección Ciudadana en Aguascalientes en 1988. Entre esos 

años se crearon organismos con rasgos semejantes a la institución sueca , y en 

años posteriores, muchos otros. 

El momento crucial y determinante para el ombudsman mexicano fue el 

nacimiento de la CNDH, la cual ciertamente no surgió como un ombudsman, pero 



muy poco tiempo después se legitimó socialmente como tal, y en esa virtud logró 

el rango constitucional. 

La CNDH fue instituida el6 de junio de 1990 med iante un decreto presidencial, 

como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Ministerio 

del Interior. Su función primordial sería promover y vigilar el cumplimiento de la 

política nacional en materia de respeto y defensa de los Derechos Humanos, 

construyendo los mecanismos de prevención, atención y coordinación para su 

salvaguardia_ Con tal finalidad , se le otorgaron a la CHND algunas funciones 

similares a la de un Ombudsman.~ 

El Presidente de la CNDH era designado por el presidente de la República, se 

preveía la existencia de un Consejo integrado por diez personas de reconocido 

prestigio social , invitados por el propio titular del Poder Ejecutivo . El primer 

presidente de la CNDH fue un ex rector de la Universidad Nacional y ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento , y los miembros del 

consejo fueron destacadas personalidades, respetadas por su biografia , tales 

como Héclor Aguilar Camin , Guillermo Bonfil Batalla , Carlos Escandón, Carlos 

Fuentes, Carlos Payán , Rodolfo Stavenhagen y Salvador Valencia Carmona . 

Dicho Consejo redactó , discutió y aprobó SU Reglamento Interno en el cual se 

declaró a la CNDH, como un órgano de la sociedad y defensora de ésta y se 

configuró jurídicamente como un ombudsman . Este reglamento aprobado por 

prestigiadas personalidades sociales, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación ell o de agosto de 1990; caso único en la historia jurídica mexicana , 

porque su aprobación se debió a ciudadanos desvinculados en su mayoría del 

poder público, y la naturaleza jurídica de la CNDH en ese momento era la de un 

órgano desconcentrado de una Secretaría de Estado. 

Poco después del primer aniversario de la CNDH, su Consejo instruyó al 

Presidente del organismo para preparar un proyecto de Ley Orgánica de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismo que se presentó al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. quien lo hizo suyo y propuso que 

" CARPI ZO, JoROO, "Algunru; $emejan?AS entre el Ombudsrnan SspAñol y el MexicM<l", en Algul1a.¡ 
R~Jlqxi(mf.<Comljmcjonl1l<fs . Univ.",idad NaciOllllI Autónoma de México, Mé.~ico, 2007, pp. 68·75 
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había llegado el momento de constitucionalizar a la Comisión Nacional, reforma 

que culminó con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de 

enero de 1992, agregándole un apartado "S" al artículo 102 constitucional. De este 

modo, la figura del ombudsman se consolidó así en el orden juridico mexicano. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un organismo 

autónomo, con personalidad juridica y patrimonio propios, perteneciente al Estado 

mexicano Su principal objetivo es la protección de los derechos humanos 

conSilgrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para cumplir con este objetivo , la CNDH tiene, entre otras, las siguientes 

atribuciones: 

- Recibir quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, y 

- Conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos. 

La CNDH es competente para tramitar una queja en los siguientes casos: 

a) Cuando las autoridades administrativas de carácter federal , con excepción de 

los del Poder Judicial de la Federación , cometan actos u omisiones que violen los 

derechos humanos; 

b) Cuando una persona cometa un ilicito con la tolerancia o anuencia de algún 

servidor público o autoridad federal , o cuando estos últimos se nieguen, sin 

fundamento, a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en 

relación con dichos ilicitos; particularmente tratándose de conductas que afecten 

la integridad fisica de las personas. 

c) Cuando se presenten inconformidades por las omisiones o por la inactividad en 

que incurran las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, así como por la 

insuficiencia en el cumplimiento de sus recomendaciones, por parte de las 

autoridades locales. 

En los casos antes mencionados, la CNDH tiene competencia para conocer las 

quejas relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos en cualquier 

lugar del territorio nacional. 
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La Comisión de los Derechos Humanos no podrá conocer los asuntos relativos a: 

1. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; ya que las 

instancias competentes para conocer de estos asuntos son el Instituto y el 

Tribunal Electoral. 

2. Resoluciones, laudos o sentencias emitidas por tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajo. 

3. Conflictos de carácter laboral, aún cuando el empleador sea una dependencia 

federal : ya que existen órganos especializados para conocer de estos asuntos, 

como son las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje. 

4. Consultas formuladas por autoridades, particulares y otras entidades, sobre la 

interpretación de las disposiciones constitucionales y legales, ya que esta facultad 

es exclusiva del Poder Legislativo. 

5. Conflictos entre particulares, ya que la competencia de la CNDH, únicamente le 

permite conocer de aclos y omisiones atribuibles a autoridades o servidores 

públicos federales. 

6. Violaciones a los derechos humanos en materia agraria , ya que son 

competencia de la Procuraduría Agraria . 

7. Asuntos de naturaleza ecológica , los cuales debe conocer la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente . 

8. Violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades o servidores 

públicos de las entidades federativas o de los municipios. 

Cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones a los derechos 

humanos y presentar direclamente una queja ante la CNDH, o por medio de un 

representante . 

Cuando los interesados esten privados de su libertad o se desconozca su 

paradero , la queja la pueden presentar los parientes o vecinos de los afectados, 

sin importar que sean menores de edad. 

Es importante señalar que la queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de 

un año, a partir de que se inició la violación a los derechos humanos. Sin 
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embargo, cuando se trate de violaciones graves a los derechos fundamentales, la 

CNDH podrá ampliar dicho plazo. 

Desde el momento en que se admite una queja , se inicia un expediente que es 

asignado a un visitador adjunto, quien es el responsable de su trámite hasta su 

total conclusión. 

Por otra parte , es necesario establecer que las quejas presentadas ante la 

CNDH, asi como las resoluciones y las recomendaciones formuladas por este 

Organismo, no afectan el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que 

puedan corresponder a los afectados conforme a lo dispuesto por las leyes. En 

este sentido , no se suspenden ni se interrumpen los plazos y términos 

establecidos en los distintos procedimientos legales para hacer valer un derecho. 

Procedimiento para la presentación de una queja. 

Para que la CNDH pueda tramitar una queja, ésta deberá : 

a) Ser presentada por escrito en las instalaciones de la CNDH, o enviarse por 

correo o por fax. En casos urgentes, se admitirán las quejas no escritas que se 

formulen por otro medio de comunicación como el teléfono ; en este caso, 

únicamente se deberán mencionar los datos mínimos de identificación. Cuando se 

trate de menores de edad o de personas que no puedan escribir, pueden 

presentar su queja oralmente . 

b) Dirigirse a la CNDH o a su Presidente. y solicitar expresamente la intervención 

de este Organismo Nacional. 

c) Esta r firmada o presentar la huella digital del interesado: la CNDH no admite 

comunicaciones anónimas. Por ello, si en un primer momento, el quejoso no se 

identifica o firma su escrito de queja , deberá ratificarlo dentro de los tres días 

siguientes a su presentación . 

d) Contener los datos minimos de identificación, como son: nombre, apellidos, 

domicilio y, de ser posible, un número telefónico en el que se pueda localizar a la 

persona a la cual le han sido o le estan violando sus derechos fundamentales o, 

en su caso, se deberán proporcionar los datos de la persona que presenta la 

queja. 
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e) Contar con una narración de los hechos que se consideran violatorios a los 

derechos humanos, estableciendo el nombre de la autoridad presuntamente 

responsable . 

f) Entregarse , de ser posible , acompañada de todos los documentos con que la 

persona cuente para comprobar la violación a los derechos humanos. 

Resulta pertinente mencionar que en aquellas ocasiones en las que se presenta 

un caso respecto del coalla CNDH no es competente para tramitarlo; o que no se 

trate de violaciones a los derechos humanos, la Dirección General de Quejas y 

Orientación se encarga de proporcionar al interesado, la información 

correspondiente para que éste acuda ante la autoridad o servidor público a quien 

le corresponde conocer el caso . 

De igual forma , cuando el asunto sea competencia de las Comisiones Estatales de 

Derechos Humanos, al interesado se le proporcionarán los datos de la Comisión 

ante la cual puede acudir. 

1.4.9 Responsabilidad Patrimonia l del Estado 

La institución de la responsabilidad Patrimonial del Estado . es la que en sentido 

doctrinal se presenta como la mas amplia y progresiva; es decir la que tiene el 

caracter de objetiva y directa . En México es un gran logro haber incorporado el 

principio de dicha responsabilidad, sus principales finalidades son , 

Cumplir con un imperativo de justicia y fortalecer el Estado de Derecho 

Mexicano; 

Elevar la calidad de los servicios públicos, 

Profundizar o restablecer la confianza de los gobernados frente al Estado , 

así como en la respetabilidad del derecho como el mejor instrumento de solución 

de los problemas de la convivencia socia l.6() 

.. CASnt.O Esnt.>\OA, ÁI\'8fO, Responsabilidad del E.~l:Ido en México, en DA.\ISXY, Isaac AugllSlO, LÓPliz 
OI.VERA.. Miguel AlcjamJro y RooRlGUf.Z RooRIoUEZ, Libardo. (coorw..)Esllldios 5Ob", la ",sl"",sabilidad 
&1 E"stada tnArgtn(jna, Colombia J' Alhicc, Universidad Nacional Aut6noma d<l Méxi~o. México, 2007. pp_ 
548-560 
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Es necesario señalar que el texto constitucional aprobado (contenido del 

segundo párrafo del artículo 113 constitucional), en su parte conducente señala 

que la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 

administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares será 

objetiva y directa. Por lo tanto, siempre que la actividad del Estado cause daño a 

los particulares, se estará en presencia de una actividad administrativa irregular, 

ya que Jo irregular en materia de responsabilidad objetiva es la producción del 

daño en si mismo. 

Por lo que hace al ámbito federal, el 24 de septiembre de 2002 se presentó al 

Senado de la Republica la iniciativa de Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado. Dicha iniciativa, prácticamente sin modificaciones fue 

aprobada por unanimidad el 14 de noviembre del mismo año, y turnada a la 

Cámara de Diputados para los efectos legislativos necesarios. La ley Federal. se 

publicó el 31 de diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación , y entró en 

vigor ellO de enero de 2005, tal y como lo dispuso el legislador ordinario. 

Sus principales caracteristicas son: 

a) Se trata de una ley federal, reglamentaria del artículo 113 constitucional, 

por lo cual no aplicable en el ámbito de las entidades federat ivas. 

b) Se trata de un régimen general, en cuanto se refiere a toda la actividad 

administrativa irregular del Estado, ya sea de carácter jurídico o puramente 

fáctico, tanto por la acción como por la omisión. 

c) Se trata de una ley de carácter supletorio , respecto de otras leyes que 

establezcan regímenes especiales de responsabilidad patrimonial. Esta ley 

establece que será aplicable para cumplimentar los fallos y 

recomendaciones dictados por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

respectivamente, de tal suerte que a través de ésta queda establecido el 

mecanismo de derecho interno mexicano para dar cumplimiento a tales 

obligaciones internacionales (art 2° , párrafo segundo y tercero). 

d) Se trata de un régimen de responsabilidad directa 



e) Se trata de un régimen de responsabilidad objetiva que prescinde de la idea 

de culpa , por lo que no es necesario demostrar la falta, culpa o negligencia 

para obtener indemnización, sino únicamente la realidad de una lesión o 

daño imputable causalmente al ente público federal de que se trate . 

f) Se trata de un régimen de pretendida indemnización inlegral en cuanto se 

busca, salvo casos de responsabilidad limitada como el previsto para el 

daño moral , dejar indemne al particular que haya sufrido lesión patrimonial, 

sin tener la obligación juríd ica de soportarla. 

g) Es una ley breve, pues consta de 35 artículos, distribuidos en cinco 

capitulas: disposiciones generales, de las indemnizaciones, del 

procedimiento de la concurrencia y del Derecho del Estado de repetir contra 

los servidores públicos. 

1.4.10. Facultad de Investigación de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 

La facultad otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el 

segundo y hasta antes de noviembre de 2007, el tercer párrafo del artículo 97 

constitucional , conocida como facultad investigatoria , facultad de investigación , o 

procedimiento investigatorioS1
, no tiene antecedentes en otros textos 

constitucionales en México y apareció por primera vez en nuestra historia 

constitucional en el proyecto de Constitución presentado por Venustiano Carranza , 

y de acuerdo a las expresiones de algunos estudiosos del tema , se puede decir 

que cayó como un aerolito en el derecho público mexicano.1n 

Sin embargo , y aunque su origen no se conozca , si se ha hablado de un 

posible antecedente. Tena Ramírez y Jorge Carpizo opinan que éste pudiera 

encontrarse en un suceso violento ocu rrido en el pa ís a finales del siglo pasado , 

mismo que ocasionó la intervención de la Suprema Corte de Justicia , aunque la 

Constitución de ese entonces (1857), no incluía dicha función entre las facultades 

otorgadas a la Corte . 

• , F"1X.ZAJ<.IUDlO. Ht.::IOr. "Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el ordrnamicnto 
me.~ ican(l~, Cu("kmos C(NI!;tit"ci(mal~s. AfJxjco-C~nrn:XlfnJrit;a. nUm 12 .. México. 1994. p. SS 
., Tf.No\ RAMIRf.l., Felipe, Du~cIw ComtimeiQno/ Meneano, &l. Poml.o , M¿~ico, 1972, p. 542. 



El antecedente más remoto de la facultad de investigación de la Suprema Corte 

de Justicia se registró el 24 de junio de 1879, cuando los marinos del barco 

Libertad se sublevaron en Veracruz contra el gobierno de la República . Luis Mier 

y Terán, entonces gobernador de la entidad y enterado de dicho pronunciamiento, 

telegrafió a Portirio Diaz, entonces Presiente de la República , para informarle lo 

sucedido , y en respuesta recibió la orden de matar a los insurrectos. El 

gobernador comenzó las ejecuciones la madrugada del 25 de junio; ante esto el 

Juez de Distrito Local. Rafael de Zayas Enriquez. se trasladó a las instalaciones 

del Batallón 23, donde encontró que nueve de los doce detenidos ya habían sido 

fusilados. En ese momento, el juez salvó del paredón a los restantes al declararlos 

bajo la protección y el amparo de la justicia federal.63 A continuación señalare una 

breve semblanza histórica de aquél momento. 

EI19 de junio de 1878. despues de una importante trayectoria politica nacional 

y local, Ignacio l. Vallarta tomó posesión de la Presidencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. En los momentos en que Vallarta conducía las sensibles 

relaciones diplomáticas del país, una vez logrado el reconocimiento de Díaz por 

los Estados Unidos, el Pleno de la Suprema Corte el 30 de abril de 1878, aprobó 

un acuerdo promovido por los Magistrados José M. Bautista y Juan de Mata 

Vázquez , quienes no veían con simpa tia la presencia de 4 Magistrados de la 

administración pública , de este modo, los asuntos se acumularon en la Corte, por 

lo que decidieron retirar las licencias correspondientes, basadas en que el trabajo 

por desahogar era muy gravoso sin la presencia de dichos magistrados.GoI 

Al proclamarse la Constitución Federal de 1917, en el 3er. Párrafo del artículo 97 

se estableció por primera vez la Facultad de Investigación del Máximo Tribunal ; 

.. CARPlZO, Jorge, Esn"hos Constitllcie.,a/es. 7' ro., Mi.x;co, furnia, 1999, p. 2(fi. á per. La Facultad de 
lnv~~tigaciOn la Suprema Corte de Justicia d. la Naci';'" Los Casos L~On y Aguas Blancas. )'.d., México, 
2005. Carpizo indica que ~ .... Ia a"criguaciÓfl o"lenada per la Suprema O me no contaba con atribución 
Constitucional para ordenar que se: efectuara, es el antecedente del actual párrafo tercero de l articulo 97 
coru;litucional~. También TENA RAMÍRE7~ Felipe:. Derecho Coru;titucional Mexicano, 33 a .:d., México, 
Ponú:l, 2000, pp.55 1 Y 556-557. 
60 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pnxe:ro insmddo por la !Wgrmda sección dd Gra" Jurado. ron 
moti\"() <k 1<>$ Ilcam~cinriem(l$ IXIJnidos en liJ ciudad <k l'el"llC'uz. la ,,(>Che <kl N al 25 tk j,mio rk /879. 
Mexico, 2006, pp. XIV-XVI. 
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• Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n nombrar 
magistrados de Circuito y Jueces de Distrito Supemumerarios que auxilien 
las labores de los tribunales o juzgados donde hubiere recargo de negocios. 
a fin de obtener que la administraci6n de justicia sea pronta y expedita: y 
nombrará alguno o algunos de sus miembros. o algún Juez de Distrito o 
Magistrado de Circuito. o designará uno o varios comisionados especiales. 
cuando as! lo juzgue conveniente o lo pidiere al Ejecutivo Federal. o alguna 
de las Cámaras de la Uni6n. o el gobemador de algun Estado. unicamente 
para que averigue la conducta de algün Juez o Magistrado Federal. o algún 
hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantfa individual. o 
la violación del voto pUblico. o algún otro delito castigado por la ley federa/". 

En el proyecto se mencionó: 

• El poder legislativo tiene. incuestionablemente. el derecho y el deber de 
inspeccionar la marcha de todos los actos de gobierno. a fln de llenar 
debidamente su cometido. tomando todas las medidas que juzgue 
convenientes para normalizar la acción de aquél: pero cuando la 
investigación no debe ser meramente informativa para juzgar de la necesidad 
e improcedencia de una medida legislativa. sino que afecta a un carácter 
meramente judicial . la reforma faculta tanto a las Cámaras como al mismo 
poder Ejecutivo. para excitar a la Suprema Corte a que comisione a uno o 
algunos de sus miembros. o a un magistrado de circuito. a un juez de 
distrito. o a una comisión nombrada por ella para abrir la averiguaci6n 
correspondiente ünicamente para esclarecer el hecho que se desea conocer. 
cosa que indiscutiblemente no podrlan hacer los miembros del Congreso. los 
que de ordinario tenlan que conformarse con los informes que quisieran 
rendirles las autoridades inferioreS'.65 

En 1977 se eliminó del párrafO anterior lo referente a la violación del voto 

público y se creó uno especial para re9ularlo, es decir, la reforma de este año 

dividió el artículo en dos partes, para formar dos párrafos, el segundo y el tercero , 

estableciendo de manera inmediata violaciones a las garantías individuales en el 

segundo y cambiando de lugar su intervención respecto a la violación del voto 

público que se incluyó en el tercer párrafo, quedando en los siguientes terminos; 

' La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la 
averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto 
público, pero solo e los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la 

.1 AOllIRIlE A~OIJIANO, Strgio SAlvador. ~LA Supremo C(Jrt~ no tÚbió hab~r imawnidtJ en ~1.:as(J tÚ Aguas 
Bla"cas~, .n Revis!:Il\fe:<icano de Procurnción de Justicia, POJ. Mi.xioo, 1997. pp. 71-75 



legalidad de todo el proceso de elecdón de alguno de los Poderes de la 
Unión_ Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a 
los órganos competentes". 

Este texto corresponde al actual párrafo tercero del articulo señalado. En la 

exposición de motivos de la indicada reforma se señaló de la sigu iente manera; 

• ___ la mencionada atribución debe definirse dentro del marco del equilibrio de 
los Poderes Federales como un medio de control horizontal que tiene por 
objeto preservar el orden institucional y que será ejercido por la Suprema 
Corle únicamente en aquellos casos en que a juicio de la misma pudiera 
ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de las Cámaras 
del Congreso Federal o del Titular del Poder Ejecutivo". 

EllO de agosto de 1987 volvió a modificarse el artículo 97 constitucional, cuyo 

segundo párrafo se transcribe ; 

• La Suprema Corle de Justida de la Nación podrá nombrar alguno o algunos 
de sus miembros o algún juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar 
uno o varios Comisionados especiales. cuando asI lo juzgue conveniente o lo 
pidiere al Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la 
Unión. o el gobemador de algún Estado. únicamente para que averigUe la 
conducta de algún Juez o Magistrado Federal. o algún hecho o hechos que 
constituyan una grave violación de alguna garantfa individual". 

Entre otros propósitos, esta última reforma pretendió establecer la posibilidad 

de que otros poderes solicitaran a la Corte el ejercicio de la facultad indagatoria y, 

además, que aun cuando se tratara de violación de alguna garantía individual, 

ésta fuera gra ve_ 

Posteriormente , cuando por las reformas constitucionales de 1994 se 

modificaron la competencia y la integración de la Corte y se creó el Consejo de la 

Judicatura Federal , órgano encargado de la administración , vigilancia, disciplina y 

carrera Jud icial de dicho Poder (con excepción de la Suprema Corte de Justicia y 

del Tribunal Electoral). el se9undo párrafo del artículo 97 quedó redactado así; 

• La Suprema Corle de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o 
algunos de SllS miembros o algún juez de Distrito o Magistrado de Circuito o 
designar uno o varios Comisionados especiales. cuando asf lo juzgue 
conveniente o lo pidiere al Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del 
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Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para 
que averigOe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de 
alguna garantra individual. También podrá solícitar al Consejo de la 
Judicatura Federal, que averigoe la conducta de algún Juez o Magistrado 
Federar , 

Para el 13 de noviembre del año 2007, se suprime el párrafo tercero que 

faculta a nuestro Máximo tribunal para in investigar un hecho o hechos que 

constituyan la violación grave del voto público , quedando de la siguiente manera: 

"La Suprema Corle de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o 
algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o 
designar uno o varios comisionados especiales, cuando asl lo juzgue 
conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para 
que averigOe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de 
alguna garantfa individual. También podrá solícitar al Consejo de la 
Judicatura Federal, que averigoe la conducta de algún juez o magistrado 
federal. " 

(Párrafo tercero. Se deroga). 

En la actualidad existe un amplio debate respecto de la vigencia de esta 

disposición , muchos doctrinarios se inclinan por su desaparición, pues consideran 

las facultades de un Tribunal constitucional , no se constriñen a la simple emisión 

de un dictamen sin fuerza de ley. 

La facultad de Investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 

un medio formalmente judicial y materialmente administrativo de control 

constitucional, es decir, no gozan de naturaleza jurisdiccional en estricto sentido 

jurídico , pero por ser procedimientos formalmente judiciales y materialmente de 

carácter administrativo resulta incuestionable que estén correctamente ubicados 

en el ámbito de la justicia Constitucional, por ser ésta una expresión mucho más 

amplia, que abarca , sin duda alguna , tales atribuciones indagatorias, destinadas a 

garantizar no sólo la vigencia eficaz de los derechos fundamentales del gobernado 

en general, así como los derechos político-electorales de los ciudadanos en 

particular, no únicamente el control de la constitucionalidad de los actos de las 

autoridades, sino incluso la existencia misma y el respeto irrestricto al Estado de 
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Derecho, sin el cual no habría paz social , seguridad juridica y menos aún Estado 

de Derecho.56 

La Facultad de Investigación del Máximo Tribunal se establece como defensa 

excepcional de las garantías individuales y la voluntad de la soberanía , cuando la 

corte ejerce esta función. realiza una actividad indagato ria y no decisoria La 

función invesligatoria no es jurisdiccional porque no supone el agotamiento de 

diversas etapas procesales que culminan con una sentencia. Se trata de una mera 

investigación documental que. a la postre , producirá · una opinión autorizada con 

un peso moral especiar . Al realizarla , la Carie no actúa como Tribunal, pues al 

respecto no tiene facultades decisorias ni de coerción o ejecución. Además 

tampoco procura ante otros Tribunales la debída impartición de justicia ni realiza 

una averiguación ministerial.61 

Por el lado que se le vea. la facultad de ordenar investigaciones y nombrar 

investigadores solo se explica en un medio, como el mexicano , en el que es 

común la violación de los derechos individuales, poca funcionalidad de los medios 

ordinarios de impugnación de los aclos inconstitucionales e inoperancia de los 

órganos responsables de velar por el cumplimiento de la Constitución. Quizás la 

perspectiva de que nuestro máximo tribunal sea el protector y garante de las 

garantías individuales en última instancia , sea lo que nos motive a creer que éste 

debe conocer como máxima autoridad e investigar cuando se haya infringido de 

manera grave a éstas. 

Se faculta para ordenar investigaciones a quienes, por regla general , no saben 

hacerlo ; ellos, en ejercicio de la facultad deberían nombrar a quíen sí sabe y 

puede hacerlo. Se les permite ordenarla sólo en casos groseros y brutales, en los 

que es evidente la existencia de la violación, en el fondo, no se trata de una 

investigación policíaca , sino de un asunto de naturaleza indefinida , indeterminada 

y, en el mejor de los casos, especial; se investiga lo obvio . La acción no puede 

dejar de verse con escepticismo . 

.. OAtvÁN RIVERA. Flavio, "Facultad l~atoria de la Suprema Ccrte de Justicia de la Nación", en FEIlRliR 
MAC-GIl.EOOR, Eduardo (coonI.), D<:recho Proc;.l",,1 CO/lstituciO/lal , l I!, 4" oo., Mé.~ico, Porrúal Colegio de 
Secretarios de la Suprema Cort~ de Justicia de la Noción. A.C., 2003. p. 1283.1284 . 
• , Tesi$ p, LXXXVlI/96, S~ntanari() Judicial tk la ¡;~lkración y.ru GllCila, No,'ena Época, t. 111. Junio de 
1996, p. 51 6. 
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la facultad sólo se expllca en un contexto teórico que es inexistente. En un 

sistema jurídico-politico como el mexicano, las facultades que se le conceden a la 

Suprema Corte para ordenar investigaciones, confiar su realización a alguno de 

sus miembros, o algún magistrado o juez perteneciente a la rama judicial o a un 

comisionado ajeno a ésta, supervisar la realización de la investigación y, 

finalmente , para hacer llegar el informe correspondiente a la autoridad solicitante o 

competente, son acciones excepcionales y extraordinarias que se le confieren 

porque se consideró que, debido a su papel como máxima instancia de defensa de 

la Constitución, goza de una autoridad particular. 

la Constitución y las leyes establecen y regulan los medios ordinarios en virtud 

de los cuales se impugnen los actos que la violan, se deshagan los agravios, se 

investiguen irregularidades, se castigue a los responsables, determinan asimismo , 

que el que goza de la atribución general para averiguar es el Ministerio Público; 

también como pueden, como se dijo en lo que concierne a determinados 

servidores públicos, la sección instructora de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados. 

la Investigación que realizan los comisionados nombrados por el pleno de la 

Corte , se encamina a determinar si hubo o no una violación grave de alguna 

garantía individual, a precisar cuáles, en términos generales son los hechos 

constitutivos de la violación, las garantías violadas y apuntar una posible autoria ; 

por no observarse en estas formalidades de un procedimiento ordinario, la 

investigación no concluye con una sentencia ni está encaminada a declara r 

culpables en el sentido procesal penal; únicamente se trata de una opinión 

autorizada con un peso moral especial. 

Felipe TENA RAMíREZ calificaba a las facultades que para investigar se 

confiere a la Corte en el articulo 97 •... como posibles defensas subsidiarias de la 

Constitución".M Al ejercer su facultad , jurídicamente solo son atribuibles al pleno 

de la Corte las siguientes responsabilidades: 

Determinar si las circunstancias son lales que , por sí , a instancias de uno 

de sus integrantes tenga que adoptar el acuerdo de nombrar comisionados . 

.. TENA R:unÍf~7, Felipe-. Op.Cil NOIa 1, p. 545. 
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En caso de que la solicitud provenga de alguien ajeno a aquélla determinar 

si quien la formula es alguno de los poderes facultados para hacerlo y que 

enumera limitativa mente el artículo 97. 

Cuando se trata de cuerpos Colegiados como lo son las cámaras que 

integran el Congreso de la Un ión. cerciorarse de que la solicitud en la que se pide 

su intervención , la suscribieron los directivos de las mismas. No le está permitido 

inquirir respecto al quórum, la mayoría y el procedimiento seguido en su adopción; 

hacerlo es responsabilidad exclusiva de los órganos internos de cada una de ellas. 

En el supuesto de que la solicitud provenga del gobernador de un estado, 

cerciorarse de quien solicite su intervención es precisamente ese servidor público. 

Vigilar la integración y el funcionamiento de la comisión investigadora , en caso 

de que el comisionado no sea integrante del pleno , debe designar a un ministro 

como responsable de la supervisión ; éste en caso de que el comisionado no 

funcione adecuada u oportunamente , debe notificarlo al pleno para que adopte las 

medidas necesarias a fin de dar a comisionados todas las facilidades que sean 

necesarias. 

Cuando los comisionados no sean miembros de la rama judicial , determinar el 

monto de la remuneración que por sus servicios debe cubrirse . 

Se trata de un medio de control constitucional porque a través suyo busca 

mantenerse el orden creado por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.59 Este instrumento permite que el máximo tribunal efectúe dos 

actividades; 

Investigar una posible violación grave de garantias individuales y; 

Averiguar una posible violación al voto público . 

Se trata de una acción excepcional y e)(traordinaria que se le ha conferido a la 

Corte porque se consideró a esta como "máxima instancia defensora de la 

Constitución , goza de una autoridad particula r" .1o Por tratarse de una facultad que 

rompe con el esquema de división de poderes de funciones, señala Elisur Arteaga, 

"tiene un alcance limitado y es de aplicación excepcional, su existencia pudiera 

.. Los Medios ¡¡" COll/rol dt: lo COllsfi/r,donaUdad. Mé.xioo. Suprema e Me de Justicia de la Nacilm. 2002. 

~3. 
ARTEAGA Nava, Ehsur. Der~cho Con<titucional, 2" ~d , México, Q¡:ford Unh'~rsity Press, 1999, p. 854. 
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crear problemas jurídicos y políticos de difícil solución. Dado Que en el Sistema 

jurídico mexicano una responsabilidad sólo se determina a través de un proceso 

cognoscitivo , en el Que se deben respetar los derechos de audiencia y defensa, 

los comisionados carecen de competencia para declarar respecto de Quiénes son 

los responsables. 

71 



CAPíTULO 11.- TEORíA GENERAL DEl PROCESO 

Es importante señalar que para abordar el tema de las sentencias 

constitucionales y en sentido estricto el derecho procesal constitucional como tal, 

es necesario hacer uso de la teoria general del proceso, ya que es un hecho que 

los conceptos básicos que nos refieren a las resoluciones jurisdiccionales 

ordinarias surgen precisamente ahí, en la jurisdicción comun, por denominarla de 

algun modo y éstos posteriormente fueron analizados sistemáticamente por la 

doctrina científica del derecho procesal, en virtud de que en las normas procesales 

de todas las ramas de enjuiciamiento existía una verdadera anarquía en cuanto a 

sus categorías y denominación, postura que actualmente parece pernear 

tratándose de categorias de sentencias constitucionales, debido a que aun no 

existen muchos escritos respecto alterna en particular. 

Cabe destacar que el fenómeno contemporáneo de la judicialización de las 

cuestiones políticas influye notablemente en las sentencias de constitucionalidad, 

pues como se ha enumerado anticipadamente , éstas pueden incluso llegar a 

desaparecer órganos originarios de poder, y otorgar competencias importantes, 

que sin duda alguna marcan un punto relevante en la división de poderes, sobre 

todo en sentencias de acciones de inconstitucionalidad y controversias 

constitucionales. 

Los clásicos de la ciencia del derecho procesal analizaron las categorías y 

contenido de las resoluciones judiciales de los jueces ordinarios, ya que los 

diversos códigos procesales tanto civiles como penales, tenian criterios diversos 

sobre estas materia, lo que provocaba una verdadera confusión, por Jo que de 

manera paulatina se construyeron los lineamientos que debian clarificar estas 

divergencias?'. Justamente por ello es necesario incluir un capitUlO específiCO de 

teoría general del proceso, entendiéndola como la parte de la ciencia procesal que 

" FIX.ZAMUDlO. Héctor y FERREll MAc-G1lEOOR. Eduardo. "Las sentencias de los Tribunales 
Constitu.:ionales en el ordenamiento Mexicano", en Anu4rio Il;uoom¿ricana d.!Justido ConstitudonollOO8. 
Madrid, 2008, pp. 199-261. 
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se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes 

a las diversas formas procesales especiales. 

2.1 Acción 

Es importante recalcar que esta palabra por si misma denota distintos 

significados en el ámbito juridico. asi por ejemplo se suele hablar de acción por 

oposición u omisión, tanto en la culpa civil como en el delito penal; se usa el 

termino para determinar la actividad del Estado en las relaciones entre el capital y 

el trabajo; para fijar los límites de una de las ramas del derecho, como cuando se 

habla del campo de acción del derecho civil o penal o administrativo, etc, para 

identificar el derecho que se quiere proteger, seguida a veces del nombre del 

respectivo derecho material subjetivo , como acción reivindicatoria, acción 

posesoria , acción contractual, acción de estado civil , etc. 

La gran variedad de significados y usos del término hace dificil su adecuada 

comprensión, sobre todo desde el punto de vista rigurosamente procesal; y por 

eso aun en la doctrina moderna y naturalmente en la legislación y jurisprudencia 

se le usa tanto para designar conceptos de contenido sustancial, como en los 

ejemplos mencionados anteriormente72 . 

la noción de acción en el derecho procesal indiscutiblemente la hallamos 

ligada al Estado , quien no solo tiene el poder y derecho de someter a su 

jurisdicción a quienes requieran entablar un litigio o la declaración de un derecho, 

sino también la obligación de actuar mediante un órgano jurisdiccional para la 

realización o la verificación de los hechos. Esa petición que pone en movimiento la 

función jurisdiccional del Estado (en sentido estricto) es el medio para el ejercicio 

de la acción y se le conoce como demanda (en lo civil , laboral, contencioso

administrativo) y como denuncia o querella (en lo penal): pero debe tenerse 

cuidado en no confundirlas, porque si bien la acción se ejercita mediante la 

demanda, en ésta se encuentra también la pretensión que es el Objetivo concreto 

del demandante en cada proceso. 

" D!iV1S HCu ... NoI .... lIernando, T.wria Gm.ual ikl ProCiS(). ElI. Vniv~rsidad S,RI ... Argcntina.. 1997, pp. 
173-174. 
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Podemos entonces señalar que la acción es el poder jurldico que tiene todo 

sujeto de derecho para comparecer a juicio en demanda de la satisfacción a una 

pretensión. Cabe aclarar que a la acción se puede acudir con derecho material o 

sin el , basta la e)(istencia de la pretensión que fundada o infundada, haya 

originado el litigio. 

El objeto de la acción según Chiovenda, es satisfacer al acreedor el interés 

jurídico que tiene de cualquier modo. El problema se resuelve: la acción tiene 

como elementos, el sujeto activo , el actor. Aquí es donde justamente inician las 

complicaciones, ¿el sujeto pasivo quién es? Si es un derecho objetivo, el sujeto 

pasivo no es el deudor ni el demandado; podemos equiparar al sujeto pasivo del 

derecho subjetivo, al órgano del Estado que está obligado a prestar el servicio 

jurisdiccional , o sea el órgano judicial , éste es el sujeto pasivo de la relación . En 

ese caso , el demandado es el obligado a prestar su contingente en la obligación 

que se hace, pero no al actor porque no hay relación juridica entre el actor y el 

demandado, sino entre el demandado y el juez; una relación de carácter objetivo, 

no subjetivo, por lo tanto la acción pertenece al derecho objetivo y no al subjetivo. 

Es importante recalcar que en el derecho subjetivo, el objeto es la prestación 

de aquel que está sujeto al cumplimiento de la obligación , y forma su materia. En 

la acción el objeto de la relación entre el actor y el órgano jurisdiccional es el 

servicio jurisdiccional, todos los actos del procedimiento , y por último la sentencia , 

esto es el objeto completamente distinto, la relación subjetiva. 

Chiovenda empieza por hablar de la distinción entre derecho objetivo y derecho 

subjetivo y atiende a la noción puramente civilista de la distinción entre derecho 

objetivo y subjetivo, por ello sostiene que el derecho procesal no pertenece al 

derecho privado, sino al derecho público. Enseguida habla de derecho público y 

privado , haciendo la distinción tradicional entre los dos derechos para llegar a la 

conclusión de que las normas que determinan la actividad del Estado en presencia 

de los conflictos de los particulares, no pueden pertenecer al derecho de los 
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particulares, sino tiene que pertenecer al derecho del Estado, y por lo tanto, son 

de derecho público.13 

Con todo lo anterior, podemos afirma r que muchas so n las teorias que se han 

expuesto para explicar la naturaleza y características de la acción procesal , pero 

todas ellas se pueden incluir en dos grandes corrientes doctrina les que son; la de 

la teoria llamada tradicional o clásica y la de la teoria conocida con el nombre de 

autonomia de la acción . Ambas teorias tuvieron sus origenes en romanistas 

alemanes y se basan como debiera suponerse en estudios de Derecho romano. 

quizás podemos ubicarlas de la siguiente manera: 

a Teoría t radic ional o Clásica .- SAVlGNY, DEMOLOMBE, GARSONNET y CÉSAR 

BRU. 

b. Moderna o de la Autonomía de la Acción.- WlNSCHEID, MUTHER, WACH, 

CHIOVENDA. DEGENKOLB, PLOZ, ROCCO. KOHLER, COVlELLO. 

Por ejemplo para Savigny , la palabra acción tiene dos acepciones, la primera 

como un derecho que nace con la violación de otro derecho, la segunda , como 

ejercicio del derecho mismo. En el primer punto , el derecho de acción es el 

conferido a la parte lesionada para la reparación de la violación de sus derechos. 

En la segunda acepción , la palabra acción expresa el ejercicio mismo de l derecho, 

y entonces, en la hipótesis de un proceso que se instruye por escrito, esta pa labra 

designa el acto escrito que empieza el debate judicial.1' 

La acción tiene múltiples definiciones, es un derecho que tiene por objeto nada 

más mover la actividad jurisdiccional del Estado , asimismo tiene por objeto una 

sentencia justa o favorable . Camelu(t'~ a este respecto señala que la acción 

"OARelA RoJAS, Gabri~~ D~r~cho PrOC~$<l/ CMI. Mé;<.iC<), Suprema C<>r1e di: Justicia de la Nación. 2000, 
\T,' 1. 15. 

DoRANTF.S T AMAYO. Lui.o;. E/~m~mos tk Teorla Gmero/ ,{"o / Proceso, 3' ed.. Pornia. 1990, p. 53. 
" Auténtico y profundo juris\lI, que COltSlgró toda w vid:! al estudio de los problema< del [)<:recho y del 
proceso. Su primera instrucción la recibe en Vcrn:<:ia y en 190CJ "" gradúa en la Univ . de Padua. Como 
escrilor, $U ohm e$ ponenl""". Desde SUS primeros .. tudi"" ha~ta $U mAgistml Viril/O ~ Pf"OCII$So hay una 
V",\lI producción jurídica di: libros Y artículO/>, fruto di: una cons\llnte nwdi\ll<:í6n, que es, como ha dicho 
Satla. una ren"xión sobre: si mismo. Entre aquéllos destacan: Smdi di dirillo cj.i/e (1916), Sf"di di dirillo 
indil$lrial~ (1916). S/udi dJ' dirillo ronlmadal~ (1917). swdi di dirillo proc~S.$uale (InS·.l9).!sli lu:u)ni ckl 
pf"OCll.s.so ... i\~/~ illlliano (19~ 1), Le:kJni ~"U/ procfSSO pfl!(J/~ (19..\6-47), Q,,¿<lioni 9111 p~S.$O peno/¿ ( 1950), 
Din'lIo e ProUJYJ (1958). De menor cnlid:!d, erO \lImbicn de gran a lturn. :Km sus Di:fCorYÍ infomo al diirillo. 
Tf()ria gm~tttlf ckl reo/a. Teoria gm¿ral~ ckl din'/fO, M~fOdclogia d¿1 dJriltO, Intnum:Í(¡nc al/a sllIdio ckl 
dirillO, Come nas~ i/ dirillo, Come si fa 1m prou.<!io. drli d.>/ Dirillo Y sus famOSls Carta$. Fundador y 
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La excepción siempre era necesaria, más aun en aquellos casos en que por el 

rigorismo excesivo del derecho civil, el demandado debía ser condenado si el 

actor probaba los extremos de su intenrio (algo parecido a lo que hoy se conoce 

como los elementos constitutivos de la acción), aunque la condenación fuese 

injusta por ser contraria a los principios de equidad y buena fe. 

Posteriormente Justiniano, en sus Institutas, amplio y mejoró 

considerablemente , las excepciones, señalando que eran las defensas 

establecidas en favor del demandado, porque sucede con frecuencia que si bien la 

demanda es justa en sí misma, es sin embargo injusta respecto de la persona 

contra quien se intenta.71 

El demandado y el imputado o procesado son sujetos pasivos de la pretensión , 

pero tambien son sujetos activos de su derecho de contradicción (cuyo sujeto 

pasivo es el Estado, representado por el juez . como sucede en el derecho de 

acción) y son sujetos de la relación jurídica procesal al iado del demandante en lo 

civil , laboral y contencioso-administrativo y en materia penal, del ministerio publico 

o fiscal que segun disponga la respectiva ley procesal penal deban ser partes 

tanto en el sumario7
& y la investigación previa, como en el verdadero proceso o 

juicio, y también de la llamada ·parte civir cuando se te permitas concurrir en 

ambas etapas para colaborar en la acusación y obtener la indemnización de los 

perjuicios sufridos con el delito . En este contexto , hablar de contradicción, 

excepción y oposición , implica hablar de figuras procesales distintas. 

La defensa y excepciones que puede formular el demandado son 

manifestaciones de su petición de una sentencia favorable, y puede formular 

ambas gracias a su derecho de contradicción, sin que ello signifique que se 

identifiquen con éste. Lo mismo ocurre en el proceso penal con las defensas del 

imputado y del procesado . 

No hay que confundir el derecho de contradicción (la causa) con la oposición y 

las excepciones (el efecto). Aquel existe siempre aunque no se formulen estas. 

T1 AsCENC10 ROMERO. Ángel T roria Gmeral ""1 Proceso, Ed. Sagitario, México. 1997. pp.I3Q.131 
" El JUIcio sllrnr.rio es Aquel en donde por la ~implicidAd de las cuesliQne$ a resolver <) por la urgencia de 
resolverla<, se abre,·í." los trámites y plazos. 
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La oposición a la demanda o la imputación penal es concreta y persigue que 

ésta sea desestimada, como es obvio y busca, por lo tanto, una sentencia 

favorable, El derecho de contradicción persigue el ser oído y gozar de 

oportunidades de defensa , para obtener la sentencia que resuelva en el sentido 

legal Jo que corresponde a ese litigio, La oposición es una de las maneras como 

puede el demandado ejercitar su derecho de contradicción , porque bien puede 

abstenerse de toda oposición , sea guardando silencio o aceptando la demanda. Y 

la excepción es a su vez una de las maneras como puede ser formulada la 

oposición.79 

En nuestro derecho moderno , muchos autores han señalado características de 

la excepción , para estos efectos, atenderemos a lo señalado por Hugo Alsina 

quien comenta que la excepción tiene tres acepciones; 

a) En sentido amplio designa toda defensa que se opone a la 

acción; 

b) En un sentido más restringido , comprende toda la defensa 

fundada en un hecho impeditivo o extintivo de la acción; 

c) En sentido estricto, es la defensa fundada en un hecho 

impeditivo o extintivo que el juez puede tomar en cuenta 

cuando el demandado lo invoca 

Distingue Alsina las excepciones que solo llevan al debate cuestiones de orden 

procesal de las que ven al fondo mismo del derecho material, y al analizar la 

naturaleza juridica de la excepción dice que consiste en un derecho de 

impugnaCión dirigido a la anulación de la acción.8o 

Doclrinariamente se acepta la existencia de situaciones especiales que 

aparecen o pueden resultar en cua lquier momento del proceso , si aparecieren al 

inicio, el demandado deberá denunciarlas oportunamente , oponiendo para ello las 

excepciones aplicables; pudiere darse el caso de que se trate de excepciones que, 

por su especial natura leza , deben resolverse antes de continuar con el proceso, 

por lo que reciben el nombre de previo y especial pronunciamiento. 

,., !)Evls Ec!tA.NDiA. Teoria G.!n.1ral tkl Prtx:~!o> CIp, cit. Nota n. pp, 208-21 0 . 
.o AtSlNA., Hugo, '"Rntsla rL> DfNCho Procesar, i\ñQ VII. Primera Parte, pp. 3·58 
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Clasificación; 

Excepciones Dilatorias.- Son aquellas que sirven para depurar el procedimiento. 

(Ejemplo : La incompetencia , la falta de capacidad y personalidad , la litispendencia, 

etc.) 

Excepciones Perentorias. - Son aquellas que atacan el fondo del asunto . es decir. 

la parte sustancial de todo proceso . (Ejemplo: la excepción de pago , la exceptio 

sine actione agit, etc.) 

2.3 Jurisdicción 
Del latin, luris que significa derecho y dicere que significa decir o declarar. 

Decir o declarar el Derecho . Es la potestad que tiene el Estado para impartir 

justicia por medio de sus órganos facultados para tal efecto , tales como los 

Tribunales. La jurisdicción es entonces, una función del Estado , y por ello una 

función de caracter eminentemente público , por excepción , con sumas reservas 

para unos y muy condicionadamente para otros, se advierte desarrollo de función 

jurisdiccional por algunas personas o entes no estatales, los árbitros, en este 

entendido analizaremos de acuerdo a la siguiente clasificación ; 

d) La función constituyente; que debe observarse como aquella 

actividad estatal de creación de normas constitucionales en 

sentido formal , y en sentido material , la actividad estatal que 

tiene por objeto la formulación de las normas relativas a la 

creación y organización de las entidades estatales; 

e) La función legislativa; Como aquélla que desarrolla el poder 

legislativo, es la actividad del estado manifestada "conforme 

al procedimiento establecido para la sanción de las leyes81 • . 

$1 Cif. Aniculo.'l 71 . 72. 89.CQI!sliwdÓl! Poli/ka J.t 10$ Estados UI/idos M~xicllft()$. An. 71. El derecho 
de iniciar leye' O decre\OlI compete: l. Al Pr~sidcnt. de la República~ 1. A 1"" Diputados y S.nsdore. al 
Congreso de la Unión; y n . A la. LegislatlJf>lS de los E."'''''''''. 
Las iniciati,'lI:I presentadas por el Presiente (Pr.,.id~IfI~. sic DOF O~O!-1917) de la R<:pública, fXI" las 
LegislatW8$ de lO:'; ¡, $lAdO:'; o por 1(1:'; DipUlaci()nes de 10$ mismos. po\$MI.n desde luego a comisión. (,as que 
prescmar~n los diputados O lo< """"dores, se sujl'larán 3 los tcimites que designe el RegL'Illt ento de Debates. 

An. 72. Todo proyecto de ley O decreto, cuya resolución 00 sea cxclU!\i,'s de alguna de 1", Cámaru. se 
di$CUlinl $UCesivamonte cn ambas. obs<.'1Vándos.: el Reglamento de Debates sobr.la forma, int~r\"alos y moda 
de proceder en las discusiones y \"OlaCiones. 

79 



n Como función administrativa. Es la que realiza el Poder 

Ejecutivo esa idea equivoca y desde luego ya superada, 

sobre todo porque le resta importancia a la actividad 

legislativa y jurisdiccional , por eno podemos entenderla 

como aquella actividad concreta, práctica . desarrollada por 

el Estado para la inmediata obtención de sus fines.!2 

g) La Función jurisdiccional. L a tradición diría que es aquella 

desarrollado por los órganos judiciales (lo cual además de 

inexacto, está totalmente superado), y podemos definirla 

como la actividad estatal que ese manifiesta mediante actos 

procesales, especialmente denominado sentencia , motivo de 

la presente investigación. La actividad jurisdiccional en 

donde el Estado aplica el derecho objetivo a los casos 

concretos, que media nte ella satisface derechos subjetivos 

de los particulares o pretensiones del propio Estado.!3 

A . Aprobado un pror~cto ~n la C :irn ..... de su origen. pas...rn para su dISCUSi6n a la otra Si ~St:l 10 'p"ob,~re, se 
remitirá al Ejccuti\"O, quien, si no tuviere obscn'acioncs que meer, 10 publicará inmediatamente. 8. Se 
reputará aprobado por el Poder Ejecuti,·o. todo proyecto no devuelto con obscrvaciones a la Cámara de $U 

origen, dentro de die~ di"" útil«; a no ser que, corri~ndo este t<'rmino hubien el Congreso c.""do O 
suspendido sus sesioocs. en cuyo caso la devolución deberá hacerse el prima dia útil en quc el Consreso esté 
reuni<k>. C. El proyecto de ley O decreto desechado en todo O en ",,"c por el Ejecutivo, seci devuelto, con SUS 

obscl\"9ciones, " la O\marn de su origen . IXbera ser discutido de nuc"O p<:I" ésta, ( !de DOF 05-02-J 9/ 7) Y si 
fuese conflll1laoo por las dos terceras ",,"es del número total de VoIOl<. pasará otra VeZ a la Cámarn revisora. 
Si por esta fucsc sancionsdo por la misma ma)'oría, . 1 pro)"ecto .. ni. ley O decreto y "oh'era al Ejecutivo para 
su promulgación . Las votaciones de ley O deCMO, "'-'''''' nomin:ll/;"S. 1). Si algún prOFcto de le)" o decr~lO, 
fuese desechado en su lOIalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que 
aquella le hubiese hecho. Si examinado de nue,'O fue~ aprobado por le. mayoría absoluta de Jos miembros 
present .... volverá a la Cilrnara '1"" lo desechó, la cual lo tomará otra veZ en consideraci6n, y si lo aprobtu"e 
por la misma mayoría. pa. ..... " al Ejecutivo para los efectos de la fmeci6n A; pero si 10 r~probase. no ¡xxlra 
"(lI""r a pr~sen!arse en el mismo p"'iodo de =iones. 
Art. 89. Las facultade. y obligaciones dd Presidente, son las siguientes: 
J.-Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, prm'eyendo en la esfera administrativa 
a SU C><aC\ll obse"""'cia. 

" C ORrts F!OV ERO .... Carlos. En tomo a la T~orla O~neral d.?1 Pror;eso. J' ed., M';xi~o. 1994. p. 102 . 
.. El pap.:! d~1 Ju~z C(lnstitucional en un estado d~mocrntico)' constitucional j""8" un papd prffiominante, ya 
no solo es el mero aplicaOOr del derecho, sino 13mbi"" Crea derecho, dándole !1cx.ibihdad a la letra muerta del 
ItgislBdor. la eon-ienli: n~o-r:on$tih¡(:ional;$ta establece que el pe.j"Io!l del juez constitucional no eS de ser un 
mcro apliea"'" de la norma, sino aqu~1 que otorga movilidad, ncxibilidad y consideraciones distint .... a lO!! 
oI01gadas por la norma. adapti",dola a la realidad socia l que e. "ariable, )' que en palabras de O" .. lam 
Ülgrebilsky denomina iÑr.1dro DúctiL Cif. ZACRBnt-:tS¡,:y. GUSIAVO, El rk,who dúctiL 1"')'. Dir.1dtos. 
'/u¡1ida, S' ed. , Madrid, Trona, 2003. 
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Con lo anterior podemos decir que la jurisdicción en sentido amplio , mira a la 

función de fuente formal del derecho, y entonces podemos señalar que la ley , la 

costumbre , y la jurisprudencia son manifestaciones de ella . Por lo que es 

conveniente no confundir la jurisdicción en su sentido general , y el proceso, ya que 

no solo declara el derecho el juez al decidir en un proceso, sino que también lo 

hace el leg islador al dictar la ley y el gobierno cuando promulga un decreto con 

fuerza de ley. 

En sentido estricto, por jurisdicción se entiende la función publica de 

administrar justicia , emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano 

especial, n éste caso , tiene por fin la realización o declaración del derecho y la 

tutela de la libertad individual y del orden juríd ico, mediante la aplicación de la ley 

en los casos concretos, para obtener la armonía y la paz sociales, en este caso, el 

fin de la jurisdicción se confunde con el del proceso en general, pero se resuelve 

al señalar que éste contempla casos determinados y aquélla todos en general.8~ 

Podemos señalar como caracteristicas y elementos de la jurisdicción a los 

siguientes: 

la jurisdicción es autónoma, puesto que cada Estado la ejerce soberanamente 

y es excluSiva , tanto en el sentido de que los particulares no pueden ejercerla , 

como porque cada Estado la aplica con prescíndencia y exclusión de los otros y 

debe ser independiente frente a los otros órganos del Estado y a los particulares. 

Es también úníca, es decir que solo existe una jurisdicción del Estado, como 

función , deber y derecho e éste, pero suele hablarse de sus varias ramas para 

indicar la forma como la ley distribuye su ejercicio entre diversos órganos y 

funcionarios especializados, para el mejor cumplimiento de sus fines. 

Podemos culminar diciendo que la jurisdicción desde un punto de vista 

funcional y general es la soberanía del Estado , aplicada por conducto del órgano 

especial a la función de administrar justicia , principalmente para la realización o 

garantía del derecho objetivo y de la libertad y dignidad humanas, y 

secundariamente para la composición de los litigios o para dar certeza jurídica a 

los derechos subjetivos o para investigar y sancionar los delitos e ilicitos de toda 

... D!;;v1s Eo!ANJ)/A, lI~rruondo, op. cit. NOIa.72 

SI 



clase o adoptar medidas de seguridad ante ellos, mediante la aplicación de la ley a 

casos concretos, de acuerdo con determinados procedimientos y mediante 

decisiones obligatorias. 

Se puede entender como la potestad que tiene el Estado en su conjunto para 

solucionar conflictos particulares a través de la imposición de la Ley. Por lo tanto 

esa potestad está encargada a un órgano estatal, que en este caso es el Poder 

Judicial de la Federación y al encomendar esa actividad privativa del Estado surge 

la Potestad Jurisdiccional que no es más que la cesión al Poder Judicial, a través 

de la Ley de Organización Judicial, del deber de realizar esa acción jurisdiccional. 

Es decir, es imponer la norma Jurídica para resolver un conflicto particular, cuyo 

objetivo final es lograr la convivencia juridica o restaurar el orden quebrantado. 

Es una función pública del estado para impartir justicia a través de órganos 

independientes o autónomos que van a resolver conflictos dentro de un proceso y 

ejecutar lo que se resuelva aún en contra de la voluntad de las partes. 

José Ovalle Favela la define como la función que ejercen órganos del Estado 

independientes o autónomos, a través del proceso , para conocer de los litigios o 

controversias que les plantean las partes y emitir su decisión sobre ellos; así corno 

para, en su caso , ordenar la ejecución de dicha decisión o sentencia .es 

2,3.1 Elementos de la Jurisdicción 

La jurisdicción tiene los siguientes elementos: 

Vocarío: Es la facultad que tiene el órgano jurisdiccional de llamar o 

convocar a su presencia a las partes. El emplazamiento 

2. Notío: Es la facultad que tiene el Juez de conocer el liligio , es decir, a lo 

largo de lodo el proceso el juez liene la facultad de conocer el malerial 

litigioso, la discusión a traves de las pruebas y los alegalos. 

3. Indutio: Es la facultad del Juez de emitir una sentencia . 

4. Imperium: Las decisiones del Juez tienen fuerza normativa , jurídica, 

vinculante. 

Il OVAl.l-'" FAVEI.A, José, Teoria (kneral <kl Pro<;~S(),5' ro., Oxford Univ~rsily Press, México, 200.3. 
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S. Executio: El Juez tiene las facultades para ejecutar sus propias 

resoluciones, llevarlas a cabo con la voluntad o sin la voluntad de las 

partes. 

Según Eduardo J. Couture hay 4 acepciones de jurisdicción que confundimos. 

a) Confundimos Jurisdicción con el ámbito territorial de competencia. 86 

b) Confundimos Jurisdicción con la competencia , puesto que la 

competencia es la facultad establecida en la ley para una autoridad y la 

jurisdicción es la función estatal. 

c) Como conjunto de órganos de jurisdicción perteneciente a un mismo 

estudio o materia . 

Nuestro texto constitucional es muy claro, su numeral 124 expresa de alguna 

manera que corresponde a la Constitución realizar el reparto de jurisdicciones, es 

decir. conceder a los estados formados cierto número de facultades precisas.S? 

d) Jurisdicción como una "función pública" de administración de justicia _ 

La jurisdicción consiste en que el estado debe y puede impartir justicia cuando 

sea necesario y los litigantes no pUdieron ponerse de acuerdo. 

División de la jurisdicción. La jurisdicción no se puede dividir, sin 

embargo para efecto de su estudio se divide en Contenciosa y Voluntaria : 

1. Contenciosa: cuando estamos frente a los tribunales estatales para 

resolver un litigio. Es la que ejerce el juez sobre intereses opuestos o 

contradictorios entre particulares. Los jurisconsultos modernos caracterizan la 

jurisdicción contenciosa porque en ella se trata de componer un litigio , admitiendo 

'" La competencia es por lo tlll1to, la facultad que tiene coda juez O magistrado de una detenninada rama 
jurisdicóonal. para ejen:.cr la jurisdicción en detmninados asuntos. y de ntro de cierto territorio. La 
jurisdicción es el gtnero y la competencia es la especie. ya q\ll.: por ¿sta se le otorga a eada juez el poder dc 
conocer de detmninada porción de asuntos., mientras que lajurisdicciórt corresponde Q todos losjue<:es de las 
respe<:ti,'" rama. en conjunto y comprende todos los asuntos ad.",ritos a esta (civiles. penales. laborales. 
contencioso-adm inistrnti,'os, fisc.I~$, m, hlaf"" ed~siásticos, respcctinmcnte). Entre ella. hay una difcrtncia 
cuantil.aliva y no cualitativa. Cfr. DEvls EcH.u."DIA. HcmanOO, op. ci~ nota. 72, p. 141 
31 Articulo IU. Las facull.Sdes que no están c.'(¡lI"esrunenic concedidas por esta Constitución a los 
f....:ionarios federales. 5C cnlicnd<:n reservadas a los Estados. 
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que puede da rse no solo entre particulares, sino además entre el Estado y un 

particular. Angel AscenCio Romero ser'lala que la jurisdicción contenciosa es la 

auténtica jurisdicción, toda vez que ésta tiene como función la de resolver 

contiendas aplicando la ley general al caso concreto.M 

2. No contenciosa (Voluntaria) , se sostiene que ni es jurisdicción ni es 

voluntaria , porque no resuelve ningún connicto y no es voluntaria porque la ley 

obliga a ir a ese procedimiento , Se conocia como tal "la que ejerce el juez, sin las 

solemnidades del juicio, por medio de su intervención en un asunto, que , o por su 

naturaleza o por el estado en el que se halla , no admite contradicción de parte". 

Son trámites no contenciosos que la ley encarga al Juez. 

La jurisdicción puede ser típíca o atípica , no tiene una tramitación única 

señalada en la ley , podria tener o no periodo probatorio , podrá o no tener 

sentencia . 

Jurisdicción Federal, Local, Concurrente y Auxiliar 

1. Jurisdicción Federal : Es la que imparte el Estado en los ámbitos 

establecidos como federales, que se encuentra establecida en la Constitución 

en el articulo 104, fracción 1, que determina que cuando las controversias en 

materia civil o criminal sólo afecten intereses particulares, podrán conocer 

también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común 

de los Estados y del Distrito FederaL89 

• AsCENClO RO~tERO. Ánge1 Troria General ud Pnxeso, op, ei\. Nota 82,. p. 78. 

i9 Art ículo t Ojo Los tribunales de la Federación r(~h'erim toda contrO\'ersia qtl( se suscite: 
l . Por leyes ° actosde la autQridadque viole las garantías individuales, 
n . Por leyes o aetos de la alloridad fedcr:1I que vutncren o restrInjan la soIxr:mía de los Esllldos o la esfcrn de 
competencia del Distrito Fc&:ral.)' 
lIJ. Por leyes o aetos <1< I3s autoridades de 10$ Estados o del Distrito Federel que in\'adan 13 esfera de 
competencia de la autoridad federal. 
Artículo IOJ. CorreSp<:Ilde a los Tribunal.,. de la Federaóón conocer: 
l. De todas las COl1lrovelllias del ord:n civil o criminal ql1<l $e &uscit.;n sobre el cumplimicnto)' aplicación de 
leyes federales O de 105 tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dicltas 
contrm'ersias sólo afeden mt ..... ses particulares. podrán conocer también de ella.o;. 8 elección del actor. los 
ju"",c. y tribunales dd orden comim de los Es"'dcr; y del Distrito Federnl, l.as sent.;ncias de primCn! iru:lllncia 
podnin ""r apelables para ant~ (apelabl~., ante, sic DOF" 08-10-197.1) el superior inmediato dd juez que 
con<lJ.ca d~ l asunto en prim~r grado, 
I· R. De los rcClJ!'S(>< de rc\·i.i6n que "" interpongan contr:llas resoluciones dermitivas de los tribunales de 10 
contcnciooo-a.minislmlÍ\'o a que "" rclícrcn la fraed"" XXlX.H dd articulo 73 y fracción IV. inciso e) del 
articulo \ 22 de ~sta COI'tStituciÓll. sólo en los ca.<;os que ~ilal.n las leyes , Las revi.~iones. de I(I.~ cuales 
conoceran los TribuMles Colegiados de C ircuito, se suj .t.'U'in a los trámites que la ley reg!:lm,ntaria de los 
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fines de auxilio jUdicial.90 

Jurisdicción Ordinaria: Es la que se tramita y se realiza de manera común 

como se establece en la ley . Alcalá-Zamora señala que los procesos se deben 

someter a ella cuando no están distribuidos expresamente a una jurisdicción 

especial. 

Jurisdicción Especial: Es la que se tramita y se realiza de manera 

especial a la que se establece en la ley. A ella se deben someter cierta clase de 

asuntos de los que no conoce la jurisdicción ordinaria .51 

Jurisdicción Extraordinaria : Cuando se generan tribunales urgentes, 

ejemplo apelación extraordinaria , que se da por el mal emplazamiento es todo un 

proceso eso la hace extraordinaria . Esta jurisdicción es a la que indirectamente se 

refiere el artículo 13 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos.s2Podemos decir que la jurisdicción excepcional es la que tienen 

'" Al.c .... l.,i.-z ... \JQRA y C,osTlll.-O. Ni<;eto y LEVf.NF~ RiC>lroo. &r~cho Pro<:~sal Pmal, t. 1. Editorial 
Guillenno Kraft. Buenos Aires. 1945, pp. 213·214. V~r. DoRANTEs TAMAYO. Luis. Elemetotos d.; T,umo 
Gen~rQIIkI Proceso, 3' oo., Pomia, l\t.;"ico. 1990. 
~J Arl. 411 de- 11, I...,y d~ Orgánica d< l l'odor Judici,,1 d< 1" F~tk-",dón: Cuando se <:S13bl.zean en un mi.."o 
lugar ,·arios. Juzgados de Distrilo que 00 tensan tOm[M"lfnci~ r.[M"ci~1 o que deban conocer de la misma 
materia. tendn'm una O varias OflCinaS de correspondencia comiIn. las cualt'\ recibirán las p-omociones. las 
rcgiSIr:u-án por orden numcriCQ r igurQSQ y las turruoran inmedi.tamente . 1 órgano 'f-'c oo"",,sponda d~ acuerdo 
con las disposiciones que dici<: el Consejo de la Judicatura Federal. 
AeuHdo Gcn~", 1 7!"tlOOH de l PIe,,,, d el Con.ejo de 1 .. Judi<atu,..~ Fed.,..~ I. por el que "" erra" Juzgados 
F~de,..~IK Pem,l .. [..'fl""d~ l i~ado. ~ " C~teos, Arraigo< r I"ttrn"dón de Con'u"kad"" .... Ve6se. 
SE.XTO._ La creación de Juzgados Federales Penales Especializados en CatC<lS. Arraigos e Intervención de 
ComunicaciQl1es implica. aún antes de la e"pellición de la nom,a se.un<laria, un 8V8/1CC importan\e en la 
implementación de las reformas, que ccodyuvar.l a satisfaccr las cargas de trablljo que deberán ~nfrent"""-', 

acatar los. tiempos en que deba resolver...:. as; COrnO a defmir y especializar loo mecanismos q"" resullen 
indispensables paro la puesta on marcha de e$llS reformas: lo que permitinl a los Jueces Fcdernles Penales 
adelantarse para que esten en condiciones d~ enfrentar con cxcelencia, profesionalismo, di"",,;" y 
oportunidad. todas y cada una de las actividades que: ya e.~ige la moderna funci6njudicial penal. SÉP1Ul0._ 
Anle estgs circU/I$t:lncias. el Consejo de la Judicatura Federal c:\tim8 con"cnien\< 19 creación de ~Ju~ados 
Federales Penales Especializados en CaICOS, Arraigos e lni<:"' cnción de Comunicaciones", cuya competencia 
debe acotar...:. en un primer momenlo. al conocimiento de sólo determinados asuntos. con independencia de 
que g.rndualrnc-nte se vayan ampliando sus facultades, confonne 8 su ámbito competencia1 e,;¡ablcci<!o en la 
conslitución, al conocimiento y resolución de las pro"idcncias pI«autorias y <lemas técnicas de in,"".tigación 
de la a utoridad que requiomn conuol Judicia~ debiendo atonder en SU caso. a la lq;islaci6n secundaria 
aplicable, w-g. v~7. '1"" "" ."pidan las rdormas conducentes. 

~, qr. ,\rI;ClIjO U . Nadie I'-"-'de ""r ju....,.oo por leyes privativas ni por tribunales ""'pccia l~s. N insun:! 
persaoa o corporación puede lener f""ro. ni gozar mas emoh .. " enlos que lo:! que sean compensación de 
$<1"VicÍ<lS públicos y e:\té-n lijados por la ley. Subsiste el [uero de gl1l:rTfI para los. dehlos y faltas contra la 
disciplina militar; pero lO'! tril:o.Ina lts militares en ningún caso y por ningiln motivo po<hin ."tender Sil 
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algunos tribunales que son constituidos ex-profeso para juzgar algunos casos ya 

nacidos, algunos hechos ya ocurridos. Primero surgen estos hechos, y después se 

crean los Tribunales extraordinarios para juzgarlos, contrario a lo que debe ser 

normalmente : los tribunales deben juzgar hechos posteriores a su establecimiento . 

límites de la jurisdicción. Hay límites objetivos y subjetivos. 

1. límites objetivos: la competencia que permite al órgano jurisdiccional lo que la 

ley dice y limita a la jurisdicción. esto es todos los jueces tienen jurisdicción. pero 

no todos son competentes. Por lo tanto, nos lleva a renexionar acerca de los 

objetos abarcables por la función jurisdiccional y con los criterios que puedan 

comprender esos objetos, por lo que este problema, inevitablemente nos remite a 

la competencia . 

2. límites subjetivos: con esa función pública que es la jurisdicción no se puede 

someter a una persona , ejemplo quien tiene fuero primero habrá de someterlo a 

un juicio de procedencia , pues la Constitución inviste de fuero al legislativo y al 

ejecutivo y de Inmunidad a los diplomáticos. Los limites subjetivos se enfocan 

hacia los sujetos de derecho sometidos a la función jurisdiccional. Sobre éste 

particular, es conveniente señalar que la jurisdicción de un Estado por regla 

general, se aplican a todos los sujetos de derecho que estén dentro de su 

territorio, y excepcionalmente , como en el caso de la extradición9J
, a quien esté 

fuera de él. 

2.4 Competencia 

La competencia es la atribución jurídica otorgada a ciertos y especiales 

órganos del Estado de una cantidad de jurisdicción respecto de determinadas 

pretensiones procesales con preferencia a los demás órganos de su clase . Ese 

órgano especial es llamado tribunal. La competencia es la facultad que cada juez 

o magistrado de una rama jurisdiccional tiene para ejercer la jurisdicción en 

determinados asuntos y dentro de cierto territorio . 

jurisdicción sobre pc-rs<ltlaS q"" no pc"c-ne= al Ejc-rcito. CWndo en un delito o fallll del ord('"11 milit:lr 
c.lu\·lc5e complicado un pal"",,,,,, cooocerá del caso la aUloc;dad civil que: COITespooda. 
" Acto por medio del cual un 6sllldo entrega a otro la persona responsable de un delito. COn el fin de qu~ ésta 
5eaj~d:¡. 
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Por ello podemos considerar a la competencia desde un doble aspecto: el 

objetivo, como el conjunto de asuntos o causas en que con arreglo a la ley, puede 

el juez ejercer su jurisdicción; y el subjetivo, como la facultad conferida a cada juez 

para ejercer la jurisdicción dentro de los límites en que le es atribuida . Si bien esos 

limites tienen diversa Importancia . en ellos se tratará siempre de distribución de 

jurisdicción entre los jueces de una misma rama jurisdiccional. En otras palabras, 

un juez es competente de un asunto cuando le corresponde su conocimiento con 

prescindencia de los demás que ejercen igual jurisdicción , en el mismo territorio o 

en territorio distinto .!>-I 

Es la medida o el alcance de la jurisdicción, es decir, es el limite que la ley 

señala para el ejercicio de la jurisdicción a cada uno de los distintos órganos 

jurisdiccionales. 

La competencia tiene como supuesto. el principio de pluralidad de tribunales 

dentro de un territorio jurisdiccional. Asi, las reglas de competencia tienen por 

objeto determinar cuál va a ser el tribunal que va a conocer, con preferencia o 

exclusión de los demás, de una controversia que ha puesto en movimiento la 

actividad jurisdiccional . 

Por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la facultad de administrar 

justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad. 

0 , dicho de otro modo, los jueces ejercen su jurisdicción en la medida de su 

competencia. 

Mientras los elementos de la jurisdicción están fijados, en la ley , prescindiendo 

del caso concreto , la competencia se determina en relación a cada juicio (a cada 

caso concreto). 

La Competencia es la facultad que la ley otorga a cada juez o grupo de jueces 

recurriendo una serie de criterios como la especialidad (por razón de materia), por 

la cuantía (monto de la pretensión), por razón de territorio (el lugar), por razón de 

grado üerarquía órganos jurisdiccionales) , el turno u otro factor para resolver un 

determinado litigio. José Ovalle Fa vela nos señala que es la suma de facultades 

que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinados tipos de 

... D!;;v1s Eo!ANJ)/A, T~oritl Gmual tkl Proc~$O, op. cil., NOIa 12, pp. 142-143. 
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litigio o conflictos. ~ 

Podemos entonces decir que la competencia en sentido lato, es el ámbito, el 

campo la esfera dentro del cual un órgano de autoridad, va a desempeñar 

válidamente sus atribuciones o funciones. Por su parte , en sentido estricto , implica 

el campo, la esfera dentro del cual un órgano de autoridad jurisdiccional, va a 

desempeñar valida mente sus atribuciones o funciones. 

2.4.1 Criterios para determinar la competencia 

Competencia 
Objetiva 

Criterios rectores o determinadores 

Criterios afinadores o secundarios 

Clases de competencia. 

¡ T.,,;I,,;o 
Materia 

Grado 

Cuantia 

¡AI''''0;60 

Prevención 

Turno (Repartición) 

Alternativo o Elección 

a) CompetenCia objetiva: determina la jerarquia judicial del tribunal al que le 

corresponde conocer y decidir un asunto, en función de la materia (y cuantía) del 

mismo, es decir, de si se trata de un asunto civil , penal, mercantil , etc. 

b) CompetenCia subjetiva: Se refiere a la persona que esta desempeñando el 

cargo de Juez. 

c) CompetenCia funcíona/: Es la atribución del conocimiento de un proceso a un 

órgano jurisdiccional de una determinada circunscripción, determina a qué tribunal 

corresponde conocer y decidir un proceso en funció n del territorio ; en estos casos 

la competencia varia entre órganos de la misma jerarquía , pero pertenecientes a 

.. Articulo 16. Nadie puede ser molestado en "" pcrOOflll. ramilia. domicilio, papeles o po:w:sioncs. sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad compcli:ntc. que fw,:k y monw la cau.'\lI legal del 
procedimien1o, 
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un distinto ámbito territorial , es decir, se justifica por razones geográficas o de 

territorio en la que se encuentran distribuidos los Juzgados. 

Por su parte, la competencia en razón de la Materia. Se determina por la 

naturaleza de la pretensión procesal y por las disposiciones legales que la regulan, 

esto es, se toma en cuenta la naturaleza del derecho subjetivo hecho valer con la 

demanda y que constituyen la pretensión y norma aplicable al caso concreto, es la 

naturaleza jurídica del asunto litigioso 

Se divide en materia federal y comun. 

• Federal por materia se divide en Administrat iva, penal, laboral y civil. 

Articulas 50-55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

• Comun por materia se divide en penal, civil, familiar, arrendamiento, 

agraria , laboral , administrativa (hay juzgados mixtos en las Islas Marias, 

Yucatán), 

Asimismo, la competencia por razón del grado. También denominado 

competencia funcional y se relaciona con el nivelo jerarquia de los organismos 

jurisdiccionales, pues existen Juzgados de Primera instancia, especializados o 

mixtos, es decir, se refiere a la instancia o grado jurisdiccional, atendida la 

estructura jerárqUica de los sistemas judiciales, en que puede ser conocido un 

asunto, 

Se divide en : 

• Primera instancia (Los Juzgados de Distrito tienen competencia para 

conocer en primera instancia de juicios federales en materia penal, 

administrativa y civil y de los juicios de amparo). 

• Segunda instancia 

La competencia por Cuantía: decir, el valor juridico o económico de la relación u 
objeto litigioso . 

• En el fuero federal es cuantía única . 

• En el fuero común se divide en cuantía de juzgado de paz y juzgado de 

primera instancia . 
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la competencia en razón de Territorio: Es el ámbito espacial, por su 

naturaleza se limita primero, por población y luego por la orografía del lugar, es 

d6cir, 61 lugar fís ico dond6 S6 6ncu6ntran los SUj6tOS u Obj6tO de la controv6rsia o 

donde se produjo el hecho que motiva el juicio. 

Cn~erios Territoriales. 

En materia federal el territorio se divide por circuitos, los cuales 

norml!l lmente no coinciden con Il!I s delimitaciones de las entide.des federativas. 

Número de órganos 

TI_~doCiuil. 

TriW>:Ioo ~ do cm.t. 

~de~. 

Titula'es ~doCitul. ..... 
Tlt ",,¡e. l.fttm de CitW ..... 

,. 
" .. 
" 

lIzg¡dos de ~.AIDIilres JI 
TIiulaIes ~ deCitul • ........,.,..,_c;,¡ 
Jq>lo:F""""",1'on:I::o 
Espeoázar:los en c""./trap, . 
n:.......x..de~ , 

,~m 

En suma, los límites competenciales, empezando por mencionar los criterios 

seguidos de acuerdo con el transcurso del tiempo, derivan. entonces, de 

repartición territorial , de la materia encargada a los juzgadores, de la jera rquía de 

91 



estos dentro de la función que les incumbe; de la cuantia de los asuntos que 

reclaman la intervención de aquéllos: y en atención a las personas mismas de los 

sujetos interesados en el proceso o a quienes éste puede afectar directamente. La 

materia sobre la que .... ersan los asuntos que requieren de solución , es un índice 

claro de repartición de facultades, en la inteligencia que mas repartida queda la 

competencia se satisfacen cuando menos tres finalidades; a) di .... idir el trabajo 

proporcionalmente , b) lograr bastante especialización y dedicación específica de 

los órganos jurisdiccentes y e) simultaneamente mas agilidad en la función que se 

desarrolla. 

2.5 Proceso 

La primera manifestación del derecho procesal fue en su aspecto cientifico, 

refi riéndolo siempre al derecho pri .... ado , y al tratarse de explicar las relaciones 

juridicas del juez y de las partes por .... irtud del proceso, se acudió a fuentes 

romanistas, explicándolas por el cuasi contrato de la litis contestatio, y el primer 

paso que se dio fue independizar las relaciones procesales que surgen entre el 

juez y las partes. y darles un caracter autónomo. 

La Teoría General del proceso es la parte de la ciencia procesal que se ocupa 

del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las 

di .... ersas formas procesales especiales. 

La Ciencia Procesal tiene tres principales conceptos. ; 

• A Acción 

• B) Jurisdicción 

• C) Proceso 

Balow distingue la relacíón procesal de los presupuestos procesales en tal 

forma , que para que exista la re lación se requerían ciertas condiciones procesales 

que se llaman presupuestos. La relación procesal es la relación jurídica que surge 

por .... irtud de la demanda entre las partes contendientes y el juez, y tiene un 

aspecto material que es el conjunto de los actos materiales que cada una de las 

partes hace, y el aspecto formal. que es la forma a que cada uno de esos actos 
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debe estar sometido, y entonces la relación procesal para Vulgo queda distribuida 

de la siguiente forma: 

Presupuesto procesal 

Actividad judicial 
y las partes 

Vicisitudes del proceso . 
Fin del Proceso . 

Jurisdicción 
Organización judicial 
Competencia 
Capacidad subjetiva del juez 
Las partes 

Forma 

Poderes del juez 

i 101m, 
Prueba sustancia 

materia 
Relaciones e las partes entre si 

{

Sentencia (Res-judicata) 
(Cosa juzgada) 
Recursos 
Ejecución 

El conjunto de actos que se suceden en el tiempo y que tienden a una finalidad 

que es la de conseguir una sentencia favorable proceden no a la aventura ni de un 

modo anárquico, sino con orden; por eso a estas series de actos que están 

relacionados entre si por la comunidad de fines se les llama proceso y 

procedimiento. 

Se dice en el argot , que la suma de la acción, más la jurisdicción , mas la 

actuación de terceros es igual al proceso. Dicho en otros términos, una de las 

partes ejercerá la acción (el actor), la otra parte hará lo propio con su excepción (el 

demandado) ante un (Tribunal) que en ejercicio de su jurisdicción resolverá el 

connicto emitiendo su resolución. El Proceso es un conjunto de procedimiento 

mientras que el procedimiento es la forma o manera de actuar. Dice Eduardo 
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Paliares que el Proceso es el todo y el procedimiento es el modo. Todo proceso 

en esencia se divide en dos etapas: En Instrucción y la de juicio. A su vez la etapa 

de Instrucción se divide en postulatoria, probatoria y precondusiva. La de Juicio en 

resolutiva 

Es común que los significados de los vocablos proceso y juicio se 

confundan, se tomen uno por otro y que , en algún sentido, se hagan equivalentes. 

En éste último caso, la palabra juicio pareciera equivaler a lo que hoy 

conocemos como proceso. Según nos menciona Gómez Lara , para explicar lo 

anterior es conveniente recordar que en el siglo XIX los códigos españoles no se 

llamaron procesales o de procedimientos, sino leyes de enjuiciamiento. El CÓdigo 

español de 1855, por ejemplo fue denominado precisamente Ley de 

Enjuiciamientos Civiles. Aquí están subyacentes los conceptos de "juicio" y 

"enjuiciar". es decir de ·proceso· y de ·procesar".96 

Otra acepción de juicio, distinta de las anteriores, es la que se le otorga 

cuando se quiere aludir a una parte del proceso. Y al mencionar las etapas en que 

se divide el proceso , se habla de una inicial a la que llamamos instrucción y de 

una segunda a la que se le denomina juicio. Este es otro contenido de la palabra 

juicio como segunda parte del proceSO.97 

Atendiendo a lo que señala Gómez Lara, es prudente hacernos las preguntas 

siguientes, de ¿en qué consiste la unidad procesal?, y ¿en qué campos se puede 

hablar de ella? Los campos en que se puede hacer referencia a ella son el 

académico doctrinal , el legislativo y el jurisdiccional , aunque el autor ha sostenido 

que la posición unitaria de lo procesa l, que constituye la razón misma de la 

existencia de la leoria general del proceso; y aunque hay sectores muy 

respetables que postulan posiciones separatistas y por tanto contrarias a la unidad 

procesal. Sostener que la unidad de lo procesal radica fundamentalmente en 

postular que el proceso es un fenómeno común y que presenta las mismas 

características esenciales, aunque los litigios que se ventilen tengan materias o 

sustancias diferentes o distintas. 

i'O OÓ~l E7. tARA. Cipriano, Dflr~cho Proctsol cMI, Oxford Uni l'ersity Press. México, 2007. p. l . 
~ [dem . 
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Existen seis razones fundamentadoras de la unidad de lo procesal; 

a) el contenido de todo proceso es un litigio, 

b) la finalidad de todo proceso es la de dirimir o resolver un litigio ; 

c) todo proceso presenta una estructura triangular en cuyo vértice 

superior está el órgano jurisdiccional y en los inferiores e encuentran 

las partes en contienda ; 

d) todo proceso presupone la existencia de una organización judicial 

con jerarquias y escalonamientos de autoridades; 

e) todo proceso está dividido en una serie de etapas o secuencias 

que se desenvuelven a su largo, desde su principio hasta su fin; 

f) todo proceso tiene un principio general de impugnación mediante el 

cual se postula la necesidad de que las resoluciones del tribunal 

puedan ser reexaminadas o revisadas. ya sea porque no estén 

apegadas a derecho, porque sean incorrectas, equivocadas o 

ilegales;y 

g) en lodo proceso existen cargas, posibilidades, expectativas 

propias, exclusivas y peculiares del propio proceso . 

Atendiendo a las consideraciones previas, podemos decir que en un sentido 

literal y lógico, no juridico, por proceso se entiende cualquier conjunto de actos 

coordinados para producir un fin; así hablamos del proceso de producción de un 

material , etc. El proceso , por tanto, constituye una serie de actos diversos y 

sucesivos, tanto de funcionarios que conocen de él , como de los particulares que 

lo ventilan, razón por la cual denominamos procedimientos a los distintos métodos 

que la ley establece para su regulación. Pero como todos esos actos están 

íntimamente relacionados entre si , a pesar de aquella variedad y multiplicidad , el 

proceso forma un todo uniforme, dotado de sólida estructura. 

Esa unidad del proceso hace no solo que los actos que lo componen estén 

coordinados y concurran armoniosamente al fin que aquél persigue, sino también 

que el valor de la ley otorga a cada uno de tales aclos, dependa de ser partes de 

ese todo y de la innuencia que lienen sobre el fin común. Existe, por consiguiente, 

una dependencia intima entre ellos, y por esto, unos producen a los otros, los 
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determinan , los complementan, o los limitan y la nulidad de uno vicia también de 

nulidad a otros que dependan de aquél. 

Por éstas apreciaciones podemos decir que el proceso es un instrumento del 

derecho porque en él se hacen patentes las normas que interesan, en forma 

singularizada , a los individuos o a los entes que requieren de tutela eficaz, válida y 

quizás inmutable , tutela que siendo juridica por e)(celencia se supone arreglada a 

justicia, ya que ésta , como valor supremo , es un objeto perseguido por el derecho 

como tal. 

El proceso en tanto, se presentó como la fórmula de salvación, cuando, 

cualquier otra forma de arreglo o de composición de controversias se advirtió que 

dejaba muchas dudas e incluso las cosas en peores condiciones de las que 

inicialmente se encontraban . De ésta forma, el proceso vino a ser el mecanismo 

de composición de conflictos de intereses y de suministro de justicia , no justicia 

ideal, ni divina, sino aquella basada en la ley.98 

La teoría de la naturaleza del Proceso como relación jurídica , inspiró las 

investigaciones de los autores italianos que , a principios del siglo XX (1903-1935), 

sentaron las bases de la escuela procesal de Bolonia , pero como siempre 

acontece, ya para 1925-1936 se hallaba formada una tendencia (alemana) a 

combatir las conclusiones de aquélla para e)(plicar la naturaleza del proceso como 

situación jurídica , que descarta y trata de destruir la tesis de la relación jurídica 

procesal. En este conte)(to , empezó por negar que en el proceso haya verdaderos 

'" En el tránsito de un Estado de Derecho a un Estado COl\StitucÍ<>rul~ oc estima que impere la aplicación 
irrestricta del Ic:<IO rWldamental. Es\c tipo de cambios, notoriamente han innuido en el Sistema Juridico 
Me:<icano y 3un<lue la cultaajuridic3 de oc<:ident~ ha prornovido un prejui<:io cOntra el positivismo Juridico, 
el caoo especifICO de nuestro p:!is aun 8U<lfm notoflos rn_-.gos de esla postura juridiC:l fr~nle" la r",,!ldad, un 
positivismo arraigado y un \'acio legislativo que viene a ser eompltrntntado con el papel del ~juzgador-. En el 
proeesalisrno italiano encontramos también W"l3$ wandes cantidades de insignes JurisUts.. quienes se 
encargaron de desarrollar y difundir las doctrinas procesal"" Alemanas, eS importante en esta c\3pa mencionar 
a los 110m""'" cuatro grande,;; LUDOV100 MORrARA (1855·1937).- Publica un comentario del Código y 
de las Leyc .• de proco:dimiento civil que contiene d<.-s:urollos científicos plenamC11te acI""ks como oon lo,¡ 

rdativos a la jurisdicción o al arbitrnje. así como un manual del proceso civil. GlUSEPPE CHIOVENDA 
(1872-1937). Es considerado r;omo e] rundador del pnx:esalismo italiano cuando en 1903 leyó su disertación 
de l proccsahsmo Italiano de]a acción en el sistema de los der~hos, al ÍlIlIugurar el CW"SO a""d..'mico de = 
800 en Bolonia. rlERO CALAMANDREJ (1 889_1956). _ Su.'! Estudios sOOrc el proceso Civil fueron 
recopilados en sei$ Volúmenes. lnstitw::;ones del dered~ Procesal Ci"i l y fina]m~n\o!, r.t-.'R.1CO TULI.lO 
LlEBMAN.- Exililldo en el Brosil por JXfSCCUC;ón que sufrió del fascismo, SWl trabajos menorcs en cuanlO a 
. u c.~tcll!lión fueron reunidos en do:! volúmrncs COn el nombre de problcmas del procno cÍ\'iL sdcma. eSte 
autortien. una forma criti<:a ya de ver los problemA.~ en los procesos civiles. 
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derechos u obligaciones propiamente dichas, dado que la única obligación, digna 

de ser aceptada, es la que incumbe al juez por razón de un deber derivado de la 

función pública que sirve .99 

Entendiendo el Derecho (objetivo) como un conjunto de imperativos que han de 

observar los sometidos a las normas jurídicas. exige no olvidar también que al 

derecho lo integran otra serie de normas que han de ser aplicadas por el juzgador; 

éstas últimas también constituyen imperativos de que el juez, en el proceso, 

observará determinada conduela y que dictará un fallo con determinado 

alcance.l oo 

Es evidente la imperiosa necesidad de que el estado de derecho funja de 

parámetro en un estado democrático y máxime en un estado constitucional, donde 

la observancia no se vincula a cualquier ley, sino a la propia Constitución , todo ello 

evitando la denominada crisis del Estado.,o1 

En el desarrollo de este capítulo es fácil percatarse que la idea del proceso que 

parece en realidad lan sencilla , ha sido fruto de elaboraciones cientificas de lo 

más penosas, ya que el primero que lo concibió como se ha mencionado, en su 

afán de darle aspecto científico al derecho fue el alemán "Bülow· '02, quien atribuye 

al proceso condiciones de existencia que él y otros autores llaman ·presupuestos 

procesales", concepto que ha sido muy discutido en Alemania. Los impugnadores 

del sistema clásico sostienen que esas condiciones sin las cuales no puede existir 

'/'1 En un estado democrátiro y conslilucjonal .1 papel del ~jue~- cobra .~pecia l importancia. pues también 
cr ..... d~n.'Cho CUlIndo manifiesta su -""nlirM 

~n d proceso, darle Olro sentido a la letra muena que otorga el 
legislador tal como lo señala Gustavo Zag.n:bcls.ky. C/~. ZAGRHBIfU·KY. Gustavo, kJucCC. ConstiluC>onaksM. en 
CARlIONill.t., Miguel T~oria del N~<XOn¡titu,icnaliW1O. Ensayos Escogido!;., Instituto de InvestigAciones 
Juridica'! de la UNMf.Trona, Madrid, 2007, p. 97. 

'00 COR'ltSt"IQUERO .... CarIO$, En tonw a la T~orio Gm~ral d.ll PrQ(fSO, <>p, cit. Nota, 82.p. 83. 
'., La triple cri.is del derecho com: el rieSO el<: traducirse en una crisis de democracia. Porque, la crisis de la 
legalida<lla crisis de l Estado $OCia!. y la crisis del Estado Nocional. equi"ale a una crisis del principio de 
kgalidad, es decir, de la sujeción de los podere~ públicos a 1a l~j', en la que Si' fundan, 13n10 la soberania 
popular como el paradigma del E!IIado el<: dc recoo. Y se resuelve en la reproducción de formas neo
absolutistas del podorpúblioo. care ntes de limites y d. ""moles y gobernadas por inl~r= fuenes y ooultos. 
dentro el<: nuestro/! ordCl\amicnlDS, I',,~, FF.RRAlQU, Lui g~ D,,~edIOs y Ga~a"tias. lA Ley <k¡ más &t>i1. 4' W .. 
l\'ladrid, Trolta. p. 15. 
,., Se admite en g~""rnl que el dere<:ho procesal eorno cie""ia armnca con O$(:a( l3üllow, que vendría a 
signifi<:ar de C"SC mo<lo que esta ciencia nace en este mome nto pues es~'" mas ant igUll por lo q.>e La Teoría 
General de l Proceso empezó a feo-m .... 5C a partir del llamado Ftooesali.mo Cientilico. pero antes de hablar de 
eS13 comente del pensamiento Jurídico.. Procesal, ~ debe \rAIN la!; dl$lin13s escuela!; o periodos por lo que la 
misma ha atravesado 1"'''' conocer de esta manera $U e\·olución. 
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el proceso son erróneas, pues son más bien condiciones para que se pueda dictar 

la sentencia , de allí que no haya presupuestos procesales. 

García Rojas considera que "BOIow" tiene razón , ya que cuánta cuestión surge 

con motivo del proceso , es como una cuestión accesoria que quedaría sin vida si 

no tuviera efecto el proceso al cual tiende: un incidente sobre incompetencia es un 

proceso accesorio , puede adquirir la previsión en cuanto a lo principal: ese 

proceso accesorio será un presupuesto del proceso principal. Si se demuestra la 

personalidad , la personalidad suficiente del actor, el juez que previno podrá abrir el 

proceso y el proceso accesorio será del presupuesto del proceso principal. S i no 

previno por falla de competencia. ese presupuesto pasa a la nada, todo depende 

de la existencia de lo principal.1()3 

La diferencia con el procedimiento es clara , el proceso se caracteriza por su 

finalidad compositiva del conflicto , en tanto que el procedimiento implica la forma o 

manera de actuar, el proceso es un conjunto de procedimientos, el procedimiento 

puede ser procesal o no procesal. 

Se dice que un procedimiento es procesal si se da dentro de un proceso, por 

ejemplo el procedimiento probatorio, el procedimiento para notificaciones 

personales, el procedimiento para desahogar diligencias, etc. 

El procedimiento es no procesal ya sea porque se dé fuera del proceso pero 

relacionado con él , por ejemplo; el procedimiento en una Averiguación Previa y el 

procedimiento de ejecución de una sentencia Es también no procesal porque 

tiene relación con el proceso en el caso de los llamados procedimientos para 

procesales o los incorrectamente denominados procedimientos de jurisdicción 

voluntaria , esto , por la razón ya expuesta anteriormente, el proceso sólo existe 

cuando hay un litigio o conflicto de intereses a resolver, ya que se insiste , el objeto 

de los procesos es resolver conflictos. 

2.6 Teorías sobre la naturaleza jurídica del proceso. 

Por lo que respecta a las teorias elaboradas respecto a la naturaleza juridica 

del proceso , podemos mencionar que la doctrina básicamente las ha agrupado en 

'o. G¡\.M.dA ROJAS. Gabriel, &recho l'rrxunl CMl, op. cil Nota. 13 pp. \ 14-115. 
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dos. Por un lado , las denominadas Teorías privatistas, y que a su vez se 

subdividen entre aquellas que consideran al proceso como un contrato y las que lo 

consideran como un cuasicontrato . Por el otro lado , tenemos a las teorías 

publicistas, que a su vez se subdividen entre aquellas que consideran que el 

proceso es una relación jurídica y las que nos dicen que se tarta de una situación 

jurídica . 

2.6.1 El Proceso como contrato. 

Esta leoría fue sustentada en los siglos XVIII y XIX por la doctrina francesa , 

principalmente por Robert Joseph Pothier, dicha teoría sostenia, que el proceso 

representaba un verdadero acuerdo de voluntades entre las partes contendientes, 

las cuales en virtud de dicho acuerdo sometían el connicto a la decisión del juez. 

Cabe mencionar, que dicha teoría tuvo su origen en el fenómeno histórico 

denominado litis-contestatio , la cual implica de manera e)(presa un acuerdo de 

voluntades. 

Para una mejor comprensión de dicho fenómeno , conviene destacar que 

durante el procedimiento formulario del derecho romano , en su primera fase 

denominada ín íure, el magistrado e)(pedia la formula por escrito. la cual contenía 

a los elementos necesarios para la decisión del litigio , dichos elementos eran 

fijados por el magistrado, él cual designaba al juez llamado iudax. que era , quien 

tenia que conocer del litigio en la segunda fase denominada in indicio. La litis 

contestatío consistía, en el acuerdo que e)(presaban las partes con respecto de la 

formula, conviene decir que la falta de dicho acuerdo , daba como consecuencia, 

que no se pudiera avanzar a la segunda etapa . 

Para una mejor expl icación de la lítis-confestatio. José Ovalle Favela al citar al 

maeslro italiano Viltorio Scialoja , nos dice que éste , se refiere a la 1iIis-conlestatio 

de la siguiente manera ·parece que el actor, cuando había recibido del magistrado 

la formula, la consignaba al demandado, y éste la aceptaba: mediaba así una 

especie de contrato entre las partes. El demandado, .. al aceptar la formula que se 

había dado contra él, consentía evidentemente en someterse al juicio en los 

términos fijados en la formula misma; del consenso por parte del actor no podía 
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haber duda desde el momento en que el mismo había pedido aquella formula , .. y 

la comunicaba a su adversario".' 04 

Cabe destacar que la lifis-confesfafio a partir del procedimiento extraordinario 

perdió su razón de ser, pues, si bien es cierto que en dicho procedimiento 

conservo el nombre para la primera audiencia , tambien es cierto que su función y 

contenido fueron distintos de los que tuvo en el procedimiento formulario. En la 

lifis-confesfatio del procedimiento extraordinario ya no existe acuerdo alguno entre 

las partes, pues el actor se limita a dar respuesta a dichas pretensiones. 

Entre las principales críticas que se hacen a esta teoría, está la de Eduardo 

Couture, quién expreso lo siguiente : ·solo subvirtiendo la naturaleza de las cosas 

es posible ver en el proceso , situación coactiva, en la cual un litigante , el actor, 

conmina a su adversario, aun en contra de sus naturales deseos, a contestar sus 

reclamaciones, el fruto de un acuerdo de voluntades· los 

De lo anterior se puede inferir que en el proceso no puede existir acuerdo de 

voluntades entre las partes, pues cabe hacer mención que el proceso no es de 

naturaleza privada, sino publica . 

2.6.2 El proceso como Cuasicontrato. 

Cuando la teoria del proceso como contrato perdió fuerza. en virtud de que, los 

doctrinarios se dieron cuenta , de que la voluntad de demandado no era 

expresamente libre , y por ello no podía formarse el consentimiento de las partes 

en el litigio , para someterse a la decisión del juez. En base a lo anterior, los 

estudiosos del derecho se vieron en la necesidad de elaborar una nueva teoría, y 

partiendo de que , si bien es cierto el proceso no es un contrato, pero a pesar de 

ello genera obligaciones, habrá que buscar en la fuente de las mismas, el origen 

de su naturaleza, tal parece que lo anterior fue el punto de partida , para la 

elaboración de esta teoría. 

11M OVAl.LE r "VUA, José , T~orio Genero/ do/ Proceso, S' Ni , Oxford, Univcrsity Press, México, 2001, p. 
118. 
m COlJltlRE. 6d.uardo J., Fundam,¡ntos di! f),uuilo prQ(;,¡slIl CM/. J' td .. 6diciones Depalma.l3uenos Aires, 
Argentina, 199J.p. 127. 
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Ahora bien , tomando como punto de partida , que la litis-contestatio, no es un 

contrato, ni tampoco un delito, ni un cuasidelito, toda vez que la contestación del 

demandado, no supone una conduela antijurídica, y si en cambio , representa el 

ejercicio de un derecho. Se dijo entonces que por exclusión, que solamente 

quedaba. una fuente de las obligaciones para desentrañar el origen del proceso . y 

es entonces cuando se parte de que el proceso es un cuasicontrato. 

A manera de resumen, nos dice Eduardo Couture que, "la concepción del juicio 

como cuasicontrato procede por eliminación, partiendo de la base de que el juicio 

no es un contrato , ni un delito , ni un cuasidelito. Analizadas las fuentes de las 

obligaciones, se acepta por eliminación, la menos imperfeela".'06 

Entre las criticas que se hacen a esta teoría , podemos decir que el principal 

argumento refiere, que cuando se recurre a las fuentes de las obligaciones, se 

toman en cuenta solamente cuatro y se olvida la quinta fuente , que es: La ley . En 

este sentido se expresa Alcalá-Zamora y Castillo , cuando afirma lo siguiente -por 

un olvido inexplicable , los que así argumentaban pasaron por alto la primera y mas 

importante de las fuentes de las obligaciones según la concepción clásica: la ley , o 

sea la única de donde puede derivar una explicación satisfaeloria de los nexos a 

que el proceso da lugar'".,o1 

Otra de las criticas que se hacen a esta teoria , radica en afirmar que el 

cuasicontrato es una figura más ambigua y, sobre todo más vulnerable que la 

figura del contrato, de lo que se deduce que, si el proceso no llega a ser un 

contrato , tampoco es algo parecido a un contrato. 

2.6.3 El Proceso como Relación Jurídica. 

Cabe hacer mención que la mayoría de los doctrinarios entiende al proceso 

como una relación jurídica. conviene entonces, por principio de cuentas, definir 

que se entiende por relación jurídica. Se puede definir la relación jurídica como el 

·vínculo establecido entre personas regido por el derecho" 28, ahora bien, 

lOOlbid..p. 1Jl 
"l1Df¡ PINA VARA, Rafael. DiccionarlQ <k lNrecho, 29 a ro. , POrnJa, Mexico, 2000, p. 438. 
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partiendo de dicha definición y concretándonos a lo referente al proceso , podemos 

decir que la relación jurídica procesal se conceptualiza como la "relación entablada 

entre las partes y entre el juez y cada una de las partes desde el momento de la 

notificación de la demanda en cualquiera de las formas legalmente autorizadas·. 1~ 

Esta teoria fue expuesta por vez primera . por Van Bulow. y sostiene que las 

actividades tanto de las partes como del juez, están reguladas por la ley, es decir, 

para esta teoría la ley constituye la fuente de las obligaciones, pues es ésta , como 

ya se menciono la que regula las actividades que en el proceso realizan las partes 

y el juez , ahora bien las actividades de éstos, es decir los diversos actos 

procesales se encuentra ligados a un fin, él cual consiste en la solución del 

conflicto de intereses. 

De lo anterior se puede inferir que el vinculo que une a los sujetos 

mencionados, tiene por objeto una sentencia pasada con autoridad de cosa 

juzgada, en relación al objeto litigioso. 

Como se pudo percibir anteriormente, tres son los sujetos que integran la 

relación jurídica procesal: el actor o demandante, el demandado o acusado y el 

juez o tribunal. Sin embargo no existe acuerdo en la doctrina, entre quienes, de 

éstos sujetos se establece dicha relación. 

En primer término tenemos, a los que conciben que dicha relación se integra , 

solamente entre el actor y el demandado, es decir entienden esta relación como 

dos lineas paralelas. 

Otros mas argumentan que no es posible que la relación se suscite entre el 

actor y el demandado, sino que mas bien el vinculo se establece entre el juez y las 

partes, pero no entre éstas mismas, pues ellas esta n unidas únicamente por 

medio del juez. Es decir entienden esta relación en forma de angula . 

Finalmente estan los que sostienen, que la relación se da, no solamente entre 

el juez y las partes, cerrando así el triangulo. Conv iene mencionar que es ésta , la 

corriente más aceptada . 

En este sentido , para que la relación jurídica procesal se constituya val ida mente, 

es necesario que se cumplan determinados requisitos o condiciones que la 

' .. ¡bid. P. 439 
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puedan hacer posible , a dichos requisitos o condiciones se les denomino 

presupuestos procesales, los cuales son los siguientes: 

1. La competencia del juzgador ; 

2. La capacidad procesal de las partes, así como la legitimación de sus 

representantes: 

3. La petición que una de las partes haga al Juzgador, en la cual se 

solicite su intervención para dirimir un connicto ; 

4. También se requiere que dicha petición una vez aceptada por el 

juez, se haga del conocimiento a la parte contraria, por medio de un 

acto forma, conocido con el nombre de emplazamiento; 

5. Finalmente se requiere la no existencia de otro proceso . 

Nos dice Becerra Bautista que "satisfechos estos presupuestos genéricos, se 

constituye la relación juridica trilateral entre el actor y el juez , entre el juez y el 

demandado y entre ambas partes contendientes".lCl9 

La relación jurídica procesal tiene determinadas características, las cuales nos 

dicen que la relación , es autónoma, es compleja y es que es pública. En lo 

concerniente a dichas características que integran esta teoría , el maestro 

argentino Hugo Alsina nos refiere lo siguiente "es pues una relaci6n aut6noma y 

compleja que pertenece al derecho público. AufÓnoma en cuanto tiene vida y 

condiciones propias fundadas en normas distintas (procesales de las afirmadas 

por las partes (sustanciales): compJeja porque comprende un conjunto indefinido 

de derechos y obligaciones: pertenece al derecho publico porque deriva de 

normas que regulan una actividad pub/ica".l l0 

De lo mencionado en el párrafo anterior podemos comentar lo siguiente : 

A) .• Es autónoma porque tiene independencia con respecto de la relación 

jurídico material, es decir existen normas que regulan el proceso , tal como los 

códigos adjetivos de las distintas entidades, los cuales no dependen de ninguna 

manera de los códigos sustantivos de las mismas. 

, .. BF.cERRA BAU11STA, lc.«i, /mroducci(;tJ ul E.¡mdio tLd ~recho PrOCf.¡ul CM~ 5" ed., Cárdenas Editor y 
Distribuidor, Mhioo, 200!. p. 38. 
m AJ.SJNA, Hugo. Tralado Ttórico. Pnkliro <k Dem:ho PrQC~sa/ Cil"l/y CQm.1ma/, Vol. J, Tomo 1, Librería 
Carrillo He¡mallOS e I mPf~es, S.A, Guadallljarn )ali<co, México, \990, p. 24\ . 
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B):- Es compleja en virtud de que abarca una serie de derechos y 

obligaciones las cuales se encuentran contenidas en las distintas etapas del 

proceso . 

C).- Es publica toda vez que , el derecho procesal es una rama del derecho 

publico. pues comprende el ejercicio de la función jurisdiccional, que es una 

potestad que tiene el estado para impartir justicia. 

Las criticas que se hacen a esta teoria consisten en que, por principio de 

cuentas no existe obligación para las partes de comparecer al juicio , asi como 

tampoco tienen la obligación de probar, toda vez que la prueba es una carga , no 

una obligación. Además de que el deber del juez de decidir la controversia que le 

fue planteada, no es de naturaleza procesal sino constitucional, en virtud del 

carácter de funcionario publico que el mismo ostenta . 

2.6.4 El proceso como situación jurídica. 

Esta teoría es expuesta por James Goldschmidt, él cual la comienza , haciendo 

una critica a la teoría del contrato como relación jurídica , en la que por principio de 

cuentas empieza por negar la existencia de una relación procesal . pues para éste 

doctrinario alemán , el proceso no esta integrado por una relación juridica entre el 

juzgador y las partes, toda vez que, cuando éstas acuden al proceso, no se puede 

hablar de la existencia de dicha relación , sino de mas bien de situaciones 

jurídicas, además de que tampoco puede hablarse de auténticos derechos y 

obligaciones, sino de cargas procesales, que tienen su razón de ser en la relación 

existente en el derecho publico , que aun, antes de la existencia del proceso, ha 

existido entre el estado y sus gobernados, pues como ya se mencionó 

anteriormente , el deber del juez de resolver el litigio no tiene carácter procesal, 

sino constitucional, y dicho deber tiene su origen en razón del cargo de funcionario 

publico. 

Para Goldschmidt existe en el proceso una incertidumbre latente, toda vez que, 

en la sentencia judicial nunca puede preverse el resultado con seguridad . Cuando 

existe la paz. la relación que guarda un estado con sus súbditos es estática, 
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representa pues, un imperio intocable . Sin embargo cuando estalla la guerra , todo 

el derecho se llega a encontrar en la punta de la espada , "los derechos mas 

intangibles se convierten en expectativas, posibilidades y cargas, y todo derecho 

puede aniquilarse como consecuencia de haber desaprovechado una ocasión o 

descuidado una carga; como al contrario la guerra puede proporcionar al vencedor 

el disfrute de un derecho que en realidad no le corresponde".111 Lo mismo puede 

decirse en relación al derecho material de las partes, y de la situación que 

prevalece cuando se inicia el pleito sobre éste, que esta en disputa entre las 

partes. 

En razón de lo anterior, durante el proceso no llegan a surgir derechos y 

obligaciones, así como tampoco se constituyen relaciones jurídicas entre las 

partes y el juzgador o viceversa ; mas bien, se puede decir que , se desarrollan 

durante el proceso. una serie de situaciones jurídicas. De lo que se puede concluir 

que "el proceso no es una relación , según este particular modo de ver, sino una 

situación , esto es, el estado de una persona desde el punto de vista de la 

sentencia jurídica , que se espera con arreglo a las normas jurídicas"33. Es decir 

dichas situaciones pueden representar expectativas de una sentencia favorable o 

por el contrario perspectivas de una sentencia desfavorable. 

Es preciso señalar que , como el proceso es anterior a la sentencia , las 

expectativas para que ésta resulte favorable , dependen de un acto procesal que la 

parte interesada ha de realizar anteriormente, el cual se vera por ese hecho 

coronado con el éxito. Ahora bien las perspectivas para que una sentencia resulte 

desfavorable, dependerán de la omisión que la parte interesada haga de dicho 

acto. 

La crítica que se hace a esta teoría, consiste en que llega a existir confusión 

entre los derechos materiales controvertidos, con relación a los derechos y 

obligaciones que existen en razón del proceso . En virtud de que cuando las partes 

acuden al proceso , si bien es cierto que los derechos y obligaciones que existen 

en razón del proceso. En virtud de que cuando las partes acuden al proceso, si 

bien es cierto que los derechos materiales controvertidos entran en un estado de 

,1) Ül'alle Favela, Op. cit. Nota 104, p. 183, 
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incertidumbre y quedan sometidos a las contingencias que deriven del proceso, no 

menos cierto es, que dicho estado de incertidumbre no llega a afectar tanto los 

derechos, como las obligaciones, y desde luego los deberes, que en razón del 

proceso , corresponden a las partes. Lo que se traduce en que los derechos, 

obligaciones y deberes de carácter procesal no llegan a ser afectados. 

2.7 Etapas Procesales. 

Se abordará de manera breve, en virtud de que la temática principal a 

desarrollar son las ·sentencias constitucionales· , sin embargo un panorama nos 

servirá de apoyo . Para Alcalá Zamora y Castillo todo proceso arranca de un 

presupuesto (litigio), se desenvuelve a lo largo de un recorrido y persigue alcanzar 

una meta (sentencia), de la que se espera derive un complemento, denominado 

ejecución.112 

La estructura del proceso es clara, consiste en una serie de actos diversos y 

sucesivos, lanto de los funcionarios que conocen de él, como de los particulares 

que lo ventilan , razón por la cual denominamos procedimientos a los distintos 

métodos que la ley establece para su regulación . 

Todo proceso en esencia se divide en dos etapas: En Instrucción y la de juicio . A 

su vez la etapa de Instrucción se divide en postulatoria, probatoria y precondusiva. 

La de Juicio en resolutiva. 

La instrucción es la primera gran etapa del proceso , y esta división se hace en 

base a razones lógicas, cronológicas y juridicas. El proceso, seg ún comenta 

Briseño Sierra se secciona lógica y juridicamente para dar acomodo al instar 

proyectivo, en los tres principales cometidos que se han de imputar a las 

peticiones a que hacen referencias las respectivas instancias.113 

Expresa además que cada etapa tiene una estructura y función específicas, de 

tal suerte, que sumándolas, interrelacionadas en su conjunto, el proceso queda 

integrado de tal modo que será posible finalmente alcanzar la meta que le es 

'" A1..CALÁ.ZAMOIlA y CA!lTILLO. Nice10. Teorlll Gcm:rol <.Id ProcilSo y la Ensdlan;a <.I.:IlAn:cho Procesal. 
Ed... Pr~nsa Castdlana.. 1968. p. 24. 
m I3I1.ISENOSIERRA, Humberto. Eljuicio Ordinarla CM/, Vol. 1, Trillas, México, 1975, p. 294. 
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connatural, que le es inherente; esa meta es la de resolver el litigio y podemos 

agruparlo así; 

En la etapa de instrucción observamos; 

1) Fase Posrulatoria. En esta etapa se da la presentación de la 

demanda, la contestación a la misma, la reconvención si la hay, y se 

fija la litis_ La jurisdicción como función estatal solo se despliega, 

exclusivamente se desarrolla. unicamente se pone en movimiento 

cuando lo demanda un gobernado a traves del ejercicio de su 

derecho de acción y nunca antes. La fase postulatoria puede ser 

simple o complicada y compleja , es simple cuando solamente se 

integra por la demanda y la contestación de la demanda. Es 

complicada. cuando el debate litigioso se completa , se precisa, 

además de la demanda y de la contestación a la demanda, con las 

llamadas replica y duplica , que son escritos que enmarcaban 

momentos procesales que han dejado de existir 'la en el Distrito 

Federal, o bien, cuando además de la demanda, de la contestación 

de la demanda, de la replica y de la duplica, se forma un debate 

litigioso de apariencia interminable con la triplica y la cuadruplica y 

así sucesivamente ; 

2) Fase Probatoria. Se da el ofrecimiento, admisión, preparación y 

desahogo de la prueba. No olvidemos la importancia de ésta etapa, 

'la que el fin de la prueba es lograr el convencimiento del juzgador. 

La importancia de la eficacia probatoria por tanto es invaluable , 'la 

que consiste en producir en el ánimo del juzgador un estado de 

certeza respecto de la existencia o inexistencia de los hechos 

controvert idos. Si la prueba no da nacimiento a dicho estado, las 

pruebas resultan ineficaces porque no cumplen con dicho fin para el 

que fueron producidas_ La eficacia de las pruebas puede graduarse 

de la siguiente manera: a) Prueba plena. que es la que demuestra la 

existencia o inexistencia de los hechos litigiosos, obligando al juez a 
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resolver de acuerdo con los resultados de la misma, b) Prueba 

semiplena, que es la que por sí sola no es suficiente para demostrar 

la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos, pero que 

unida a otros medios de prueba puede alcanzar ese rango, e) Prueba 

presuncional, es la que no produce estado de certeza sino que solo 

genera posibilidad o probabilidad sobre la certeza o afirmaciones de 

las partes; 

3) Fase Precondusiva, En esta etapa se dan los alegatos, que de 

acuerdo a Gómez Lara representan un verdadero proyecto de 

sentencia favorable a la parte que los formula, En esta parte el 

litigante expone las razones por las que considera debe otorgársele 

la razón, es importante destacar que en esta etapa es imprescindible 

el ejercicio de argumentación que se espera. tHCon dichos 

argumentos se espera que el juzgador cuente con una idea respecto 

de lo que se ha afirmado o negado, acerca de lo que las partes han 

pretendido y resistido y lo que es más importante, se trata de hacer 

ver al juzgador aquellas afirmaciones o negaciones que han sido 

confirmadas, o verificadas por los medios probatorios ofrecidos. 

Humberto Sierra señala que el alegato solo debe ser un examen de 

prueba para orientar al juez, quien personalmente sacará de ella las 

'H La argumentaciónjuridica esjus\amenle la .. "posición lógica y váli<;la de los argun,cn\os de la, panes oon 
la f inalidad de COOVe"""r al ju~z. At;"n;o;a presenta Ir"'! ooncepciOl"lC:'l "'lbr~ argumentación, la lógiC8 formal, la 
material y la pragmática o dialéctica. La concepción famal definc al argumentO y la ~entación cano w.a 
inf ... ncia, un encadenamiento de proposiciones, ].0 que C&!llcten7;l a ésta posición es el elemento form~l, 
esto '-'S, la corucción de las CQnclu.ion, .... no depo:ndo: del contenido de verdad de las pr~misas sino del 
cumplimiento de ciertas reglas formales como en el silogÍllmo trndicionaL aunque no exclusivamente. La 
con«pción maleria~ $o: preocupa no de la técnica para inf.nr unas proposiciones de otras con criterios de 
corrección forma ~ sino de descubrir y e."<lIminar las premisas. Se tr.lta de justificar las premisas no )'8 
mediante el s ikJgismo O formas lógicas di.-ergentc>. La justificación de las conclusiones O de las decisiones 
tiene que hacerse a tmvk de buenas "'wn, .... que permiL~n determinar la CQrrección del ",wnamicnto. El 
razona miento no es """ inferencia regida por reglas formales sino un procedimiento para resol\"CT un connicto 
enUe razon<:s. La ooncepción pr"S"'8!Íca O dial.eli"" cmsidera a la argumen1ac,¡'" como inleracción 
lingnistica. La argumcn~~ci6n , .... un proceso dilógiCQ cuyo des.arrollo está regido por r'-'glas de 
comportamiento lingllistico. alg~as teorias como la de Au:xy, destacan principalmente la parte 
procedimental del prOCC"'l, y otras se interesan también por el resultado, lo!; elementos q~ integran el 
rnzoruomicnlo, la manera de distingulI" entre argumentos fuertes y débiles, o Ia.~ f. lacias que deben ser 
conocidas y eliminadas de la arg<.mentación. La arg<.menlación por tanto, representa una superación de los 
metodos de interprc!:lC'ón trndicionales. Cit. por C ÁROIlNA.S GRA.{.1,." Jaime, [,ti Argllmentación CCflJO 

dcrocho, Ur,;,'enidad Nacional Aut6noma de México, Me)(;co, 2007, p.22. 
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conclusiones que considere pertinentes, porque el actor piensa que 

ha logrado su objetivo, sustentar el derecho que le asiste y justificar 

la exigencia de su tutela y el demandado sostiene una posición 

similar.115 

La etapa del juicio es aquella segunda etapa del proceso en la que solamente 

se desenvuelve una actividad por parte del órgano jurisdiccional, etapa en la que 

el juzgador o los juzgadores, si se trata de un órgano jurisdiccional colegiado, 

emiten dictamen o pronuncian la sentencia jurisdiccional definitiva que viene a 

terminar el proceso y a resolver la contienda, el connicto de intereses que se 

planteó inicialmente. 

La etapa del juicio puede ser de gran rapidez o sumamente compleja, en el 

primer caso resulta de procesos con tendencia a la oralidad , en los cuales el 

juzgador dicta su sentencia definitiva en la misma audiencia en la que se producen 

las pruebas y se rinde los alegatos por las partes; también es más o menos 

sencillo el pronunciamiento de la sentencia en los procesos de primera instancia 

que tengan solo un titular. 

2.8 Resoluciones Judiciales. 

La doctrina ha entrelazado los conceptos de jurisdicción y el de finalidad que 

en ella se persigue , es decir, la sentencia , mediante un análisis de esencia y de 

contenido . Las resoluciones Judiciales forman parte de los actos del órgano 

jurisdiccional y deben diferenciarse de los actos de ejecución y de los actos de 

administración. Los actos de ejecución como tales, son aquellas actividades 

dirigidas a hacer efectivo un mandato jurídico , sea por disposición de la ley, o 

como resultado de una sentencia condenatoria . 

Los actos de administración son de muy variada naturaleza pero si nos 

referimos exclusivamente a aquellos relacionados con la actividad jurisdiccional 

" j I3I1.ISEI'OSIEII.RA, lIumberto. DlnlchQ Procua/ CM/, Oxford, Univeuily Press, M~)[ico, 1999. 
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diremos que son los que se llevan a cabo para que el juzgador o tribunal pueda 

funcionar debidamente .l ls 

En esta etapa el papel del juez es predominante , pues es quien dirige y decide 

el litigio o resuelve las peticiones que sin controversia se le presenten l17
. Para ello 

dispone de ciertos poderes que el mismo Estado le ha otorgado y que pudieramos 

clasificar en cuatro categorías; 

6. Facultad de decisión; 

7. Facultad de coerción: 

8. Facultad de documentación: 

9. Facultad de ejecución: 

Naturalmente , el ejercicio de esos poderes se hace mediante actos adecuados, 

que pueden ser de gobierno y de composición. Los actos de gobierno procesal del 

juez son las órdenes. y los de composición procesal. las decisiones. En muchos 

países como Colombia . se utiliza el termino sentencia exclusivamente para la 

decisión definitiva de la instancia . respecto ala demanda y las excepciones de 

merito o fondo contra las pretensiones contenidas en aquella. Sin embargo a 

continuación analizaremos a profundidad cada una de las resoluciones.ttS 

2.8.1 Típos de resoluciones judiciales. 

La mayoría de los Códigos procesales civi les y penales de las entidades 

Federativas han dividido tradicionalmente a las resoluciones judiciales en 

decretos. autos y sentencias. 

u. ASceNClO RO~tllR.o. Ánge~ TiOrilJ Ommll ikl pr()C~$1,), op."il., NOUI 77 p, 287, 
," En algunos lusares como Espana existe reconocido el dcm:ho fundamental al juez imparcial fundado en 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humsl'>OS, ~n esta declaración se concluye que el derecho 
al juez imp'lfcial puede ser considerado ",anif~,tación del der~cho al juez predetcrmin:ldo por ley, tambi¿n 
como manifest.ación dd derecho a un proceso Con todas las ganntias. así OOmO manifestación de la nCm13 
intel'Tlllcioml vinculante para Espana. En e.ta prcdeterminaci6njuegan un importante papel no solo la, reglas 
1<'gak,., sino L~",bic'n los relativas a la concr~ta i<krleidad de indeterminado jucz en relación COn un cooc,cto 
8>Wlto, entre los cualcses ¡TCcmincntc la de imparcialidad, que: se mide no solo por las condiciones subjetivas 
de ecuanimidad '1 rectitud, sino también por las de desinterés '1 neutrnlidad, c':fr. C A.'mu.o CóRl>OVA. Luis, 
~EI dcr~cho fundamental al juez imparcial : inOucncias de la juri'<prlldcnCÍlI del TEDH .oorc la del Tribunal 
Constitucional Español~. en Anuario <k Der~dro Consfih¡donal Ú1tinoo",cricatro. Fo.ndación honrdd 
AdeMUel'. Alemania, 2007. p. 123. 
,,* DEvjs EoIANI)jA, !km,'lRdo. Tf oria amaal wl PnxuQ, op, ci\. Nota 72, p, 419. 
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Como señala Fix-Zamudio y Ferrer Mac-Gregor, los clásicos de la ciencia 

procesal, analizaron las categorías y contenido de las resoluciones judiciales de 

los jueces ordinarios, ya que los diversos códigos procesales seguían criterios 

diversos sobre ésta materia, lo que provocaba una gran confusión , por lo que de 

manera paulatina se fueron construyendo los lineamientos que debian clarificar 

éstas divergencias. De éste modo, la doctrina procesal contemporánea considera 

que solo deben existir tres categorias de decisiones jurisdiccionales; a) los 

proverdos o acuerdos, que son aquellos que resuelven aspectos secunda rios del 

procedimiento ; b)/os autos, que deciden una situación importante del proceso y 

que incuso pueden tener por efecto la terminación del mismo (sobreseimiento), y 

3) las sentendas, que resuelven de manera definitiva la controversia, y que 

pueden ser estimatorias cuando le otorgan la razón al demandante o al ministerio 

público en el proceso penal, desestimatorias o absolutorias, en el supuesto que 

consideren infundadas las pretensiones del actor o del ministerio público, pero 

también pueden ser mixtas, es decir reconocer parcialmente las pretensiones de 

ambas partes 

A su vez, debe tomarse en cuenta que las sentencias pueden dividirse en 

definitivas, cuando admiten un medio de impugnación ordinario o extraordinario , y 

firmes cuando no se combaten en el plazo legal, o bien cuando son pronunciadas 

en última instancia , y por lo tanto no pueden ser revisadas, salvo los casos 

excepcionales en que puedan combatirse no obstante que hubiesen obtenido 

autoridad de cosa juzgada formal y material , que la doctrina califica como recurso 

de revisión, siempre que exista un hecho o circunstancia que no se tomó en 

cuenta al dictar al fallo y que pueda afedar la validez de la sentencia. En nuestro 

ordenamiento esta impugnación excepcional se admite en materia penal, y se 

califica de reconocimiento de la inocencia del inculpado.119 

Por otra parte , la doctrina clásica los clasifica en 1) decretos, que básicamente 

son aquellos proveídos que resuelven una situación secundaria del proceso , 2) 

autos, señalando que son resoluciones judiciales que dan impulso al proceso, que 

11. FIX.ZA..'IUDlO, Hé<:IOf, y FEkRDl !V(AC.(JIlEOOR, Eduardo, Las s~nlmcias Ik los Trib"" ales 
C(>n!ilitud(lnClli!, Biblioteca Porrua de Derecho proce:sal Constitucional , UNAM, Ponúa, IMDPC. MéxiC(l, 
2OCI9, p. 9-11. 
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no son de mero trámite y que influyen en la prosecución del jUicio y en los 

derechos procesales de las partes. A su vez los podemos dividir en; 

a) Autos provisionales; Son determinaciones que se ejecutan en forma 

provisional, por ejemplo los embargos provisionales en los juicios 

ejecutivos; los que admitan providencias precautorias, etc.; 

b) Autos definitivos; Son decisiones que impiden o paralizan definitivamente 

la continuación del proceso, por ejemplo, el auto que desecha una 

demanda, o el que sobresee un juicio de lanzamiento al pagarse las rentas 

atrasadas; 

c) Autos preparatorios; Son resoluciones que preparan el conocimiento y 

decisión del negocio , ordenando, admitiendo o desechando pruebas. 

2.9 La Sentencia. 

Las sentencias son aquellas resoluciones judiciales que resuelven un incidente 

o el fondo mismo del conflicto. Si resolvieran un incidente dentro del proceso se 

denominan sentencias interlocutorias, y si lo resuelto es el fondo del negocio, 

entonces reciben el nombre de sentencias definitivas. 

La sentencia no es más que el pronunciamiento sobre el objeto procesal 

(contraste de pretensiones en conflicto) y tiene la naturaleza de una resolución 

que, acertando el hecho especifico debatido , impone una responsabil idad a 

cumplir en el campo del derecho material (en cuanto a las relaciones sustantivas 

del caso), para lo cual no es mayormente importante que el juzgador aplique la 

norma respectiva. o que la integre mediante interpretación o inclusive la cree 

inspirado en equidad y en principios generales del Derecho . 

Toda sentencia es una decisión y el resultado de un razonamiento o juicio del 

juez120, en el cual e)(isten las premisas y la conclusión . Pero al mismo tiempo 

'''' El jue,. indiscutiblemente es el sujeto principal de la relación juridica.procesal y del pr"""oo. ya que a .1 
cOlT~""pondc dirigirlo cfeC1h'~mcnte e impulsarlo en fonn~ de que pase por sus di.qtintas e"'pas con la mayor 
ccltridad y s in cSlanCamicntos. Asim ismo no deben oh'idarsc de SUS dcbcrts y diligencias como la de 
administrar la justicia q~ $e les solicita. sin que les valga de excusa 01 no eOCOll\("flr ley pam el caso en 
concreto" moti"ar sus ""nt,""IICias y .Ul<)!; inlcrlocutorioo, otorgar 1001 rcclrSO< que l~ ley l~ consag.rn Y que le 
K"dn interpuesto:; oportunamente, respetar los proo::cdimienlO:! y la ley. actuar en t<xl:-.! Sus actos con étics 
esuiCla e impartialidad absolulil en el sentido de buscar ÚIIicBmenl<: la recta justicia conforme al derecho. 
dirigir el procew, .'elar por su .ápida solución adoptando 1:1$ medidos conducentes parn impedir .<1.1 
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contiene un mandato, pues tiene fuerza impositiva , ya que vincula y obliga . Es, por 

lo tanto, el instrumento para convertir la regla general contenida en la ley en 

mandato concreto para el caso determinado. 

La sentencia puede ser de tantas clases como los mismo procesos, dos tesis 

importantes se han formulado sobre la naturaleza de la senlencia; una sostiene 

que es un juicio lógico y otra que es un acto de voluntad. En realidad , las dos 

contemplan aspectos diversos de las sentencias y lejos de excluirse se 

complementan. Sin embargo . cabe la distinción de que no se trata de un acto de 

voluntad del juez, sino del Estado a tra vés de aquél. Nosotros consideramos la 

sentencia como un mandato y juicio lógico del juez para la declaración de la 

voluntad del Estado , conten ida en la norma legal que aplica en el caso concrelo. 

El juez declara y reconoce el derecho, de acuerdo con los hechos de donde se 

originan y con la norma legal que lo regula 

Couture mira la sentencia desde Ires puntos de vista : como hecho jurídíco, 

como aelo jurídico y como documento.121 

Cuando la refiere como hecho jurídico describe las diferentes actividades 

materiales e intelectuales del juez que culminan en el pronunciamiento de la 

sentencia . 

Como acto jurídico es al mismo tiempo un hecho jurídico porque no es posible 

su separación sin desnaturalizarlo . Como documento, en su naturaleza 

documental la sentencia constituye una actuación judicial que debe estar firmada 

p"rnlización, etc. En Améri"" Latina ... h:! tomado conciencia de forma t.m!ia de I:! importancia de oontar con 
un sistema judicial que t~"8a las condiciones necesarias para poder rroccsar de forma compclenl~ y oportuna 
Jos conflictos sociales. En Mé:<ico por años Jos jueces habían jugado un pe.po:l menor en la arquilCClUf9 del 
Estado, sin embargo es hora de que se apcrture cI mcjornmiento de la justicia)' la superación de las 
condic~ cultllrlllcs de loojue.;es. e$ una lar •• que incumbe a fa cullades escuelas de dew.:ho encargadas de 
formar a lo< que en el futuro scnlnjueccs, n, agi,.¡radoo, ctc. Cfr. CARJlONELL, Mig""), ··Los guardianes de 1"'1 
Prom~sa •. Poder Judicial y democracia ~n Mhico~. en RIfl~sltJ fb~rotJmm·c<mtJ dit Dtr«ho P1"<J«stJ/ 
CGn$tilud()t!tJl, núm. 2. PornJa. Instituto Iberoamericano de Derecho Pm<;csal Constitucional M,;:< ico, 2004. 
!f, 34-35. 

'Recordemos que la ,·incuJación de las categorías procesales con la Constitución adquirió rdcyancia a partir 
de 10$ estudios dogmáticos emprendidos por E<1wd<l Juan Coutll"e. una primera apro;oeimación la reali7il en 
su cn""yo ~Las gamntias constitucionales del proceso civil" en 1946, que P'l"", riormcn\i' aparcckrn en su 
clásico "Estudios de Derecho procesal civil"" en 1948. En ésta obra Coutun: adYiert~ quc la doctrina procesal 
modenul tiene aun una etapA mu)' ~isnirocati ,·a que cumplir. Cfr. F!'llIUlR MAC-GREOOR, r,dwrdo, ,..(JlJador~$ 
d21 IN,~cho Procf$al ConstimdontJI, Ad.llex:, Arg~ntin.o, 21.."09, pp. )41·)53. 
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por el juez y el secretario de acuerdos, en la que se respeten los requisitos 

formales establecidos por las leyes procesales. 

Para Briseño Sierra la sentencia no es una resolución judicial procesal porque 

se pronuncia cuando la serie de instancias proyectivas ha terminado , por lo que, 

en todo caso, se trata de una resolución meramente judicial porque el · fenómeno 

resolutivo de intereses juridicos se presenta también en otros campos, 

especifica mente administrativo". 

Gómez Lara por su parte nos indica que no encontramos un argumento 

suficientemente sólido para sostener que la sentencia no sea un acto 

jurisdiccional, ya que es precisamente el acto de aplicación de la ley general al 

caso concreto controvertido y tan es jurisdicción esa aplicación como todos los 

actos estatales previos a la misma y que conducen a ella. 

Distinto cuando nos referimos a la cosa juzgada, que es la autoridad y la 

eficacia que adquiere la sentencia judicial cuando no proceden contra ella 

recursos ni otros medios de impugnación, y cuyos atributos son la coercibilidad, la 

inmutabilidad y la irreversibilidad en otro proceso posterior. 122 

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 

existe cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria y que dicha 

ejecutoriedad se produce por ministerio de ley o por resolución judicial. También el 

Código Federal de Procedimientos Civiles nos indica en su apartado 220 el 

concepto de sentencia .123 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que para la 

existencia de cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un 

pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, 

la misma cosa y la misma causa de pedir. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de 

rubro: ·Cosa Juzgada , existencia de la"y-4 

'" COU'lURE, J. Eduardo. F'''lIw",omlos tk [)enlcho Procesal C¡"il, BucnosAircs, Dcpalma, 1958. 
,., ARTICUl.o 110._ Las re$Olucione$judi~iAIe$ $On deer~lCS, AUIO$O senlen~iA$; (!ecrelO$, si se rdieren a 
simples determinaciones de trámite; autos cuando d~id:m cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, 
cuando decidan el fondo dclncgocio. 
' .. S~ma"arioJ"didal <k la F~<krlJdtm. SéptimA tp¡x:a, Tomo VI, Ap,;ndiot: 1995. Tesis 199, p. 135 (Res 
IUSJ94154). 
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2.9.1 Clasi ficación de las sentencias. 

Una vez que hemos analizado el vocablo sentencia , podemos advertir que ya 

frente a la sentencia pronunciada es preciso distinguirle tres atributos de la misma, 

cuando por motivos de suma importancia se habla de sentencia definitiva, 

sentencia firme y sentencia impugnable . La primera atiende a que ya hay de por 

medio un fallo decisorio de mérito . es decir un pronunciamiento respecto a las 

pretensiones en pugna y al derecho o derechos sustantivos invocados 

1) Por su función en el proceso, las sentencias se dividen en ; 

Sentencias definitivas: son aquellas que resuelven un litigio principal en un 

proceso. Son las que resuelven el fondo del asunto sometido a la jurisdicción del 

juzgador. Puede ser condenatoria o absolutoria . 

a) Sentencia condenatoria. es la que declara procedente la acción intentada y 

contiene, por una parte , una declaración respecto del derecho del actor y de 

la obligación correlativa del demandado. Además ordena la ejecución 

forzosa en caso de que el demandado no cumpla con la obligación 

impuesta en la misma en el plazo previamente determinado. Los requisitos 

que debe cubrir cualquier sentencia de condena son : 

a. La existencia de una norma jurídica que imponga al demandado la 

obligación cuyo cumplimiento exige el autor, o faculte al juez para imponerla 

en el caso de las sentencias dispositivas; 

Que dicha obligación sea exigible en el momento en 

que se pronuncie el fallo, no siendo necesario que lo 

haya sido cuando se presentó la demanda. Este punto 

de vista aún no es aceptado por los Tribunales 

Mexicanos; 

2. Que el derecho del actor sea violado o desconocido por 

el demandado, voluntaria o involuntariamente , con 

mala fe o sin ella. En ésta circunstancia radica el 
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interes procesal que debe existir para que proceda 

pronunciar una sentencia de condena; 

3. Que el actor y el demandado esten legitimados en la 

causa o lo que es igual , que el actor sea el titular del 

derecho declarado en la sentencia y el demandado la 

persona obligada. 

b) Sentencia absolutoria, es la que absuelve al demandado, es decir, es la que 

desestima la acción intentada por la parte actora . Puede tener su origen en 

cualquiera de las siguientes causas; 

1. Porque el aelor no pruebe los hechos constitutivos de su 

acción; 

2. Porque aún probándolos, el demandado a su vez , demuestre 

hechos contrarios a aquéllos. que tengan el carácter de 

extintivos o impeditivos de la acción; 

3. Porque la ley invocada por el actor no sea aplicable, ni en los 

hechos aducidos se infieran las consecuencias legales que el 

demandante hace valer como fundamento de su pretensión ; 

4. Porque la vía procesal elegida por el aelor no sea la 

adecuada . En este último caso, solo debe absolverse al 

demandado de la instancia , y la sentencia absolutoria no tiene 

la autoridad de la cosa juzgada material. El aclor podrá 

promover juicio aunque en otra via. 

Sentencias interfocutorias: son aquellas que resuelven una cuestión parcial o 

incidental dentro de un proceso. La doctrina considera que la palabra interlocutoria 

proviene de inter y focutio, que significan decisión intermedia, porque las 

sentencias interlocutorias se realizan entre el principio y el fin del proceso. los 

clásicos distinguían tres clases de sentencias interlocutorias; la pura y la simple , la 

interlocutoria con gravamen irreparable para la definitiva; y la interlocutoria con 

fuerza de definitiva. 
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a) La interfocutoria pura y simple es aquella mediante la cual se determina el 

procedimiento y se prepara la resolución del juicio, sin prejuzgar nada 

sobre el fondo del negocio ; 

b) La sentencia interfocutoria con gravamen irreparable para la definitiva es 

aquella que causa estado y resuelve alguna situación que la definitiva ya no 

podrá con posterioridad revocar o modificar; 

c) La sentencia interfocuforia con fuerza definitiva es aquella que resuelve un 

incidente de previo y especial pronunciamiento. y son definitivas respecto a 

ese asunto en específico que abordan. 

2) Por su finalidad , las sentencias se dividen en : 

Sentencias constirurivas: son aquellas que luego de declarar el derecho de las 

partes en el proceso , constituyen o crean un estado juridico nuevo , no e)(isten 

antes de su expedición o modifican o extinguen el estado preexistente. 

Sentencias condenatorias: son aquellas que luego de declarar el derecho de las 

partes en el proceso , impone a una de ellas una prestación de dar, hacer o no 

hacer alguna cosa . 

Sentencias declarativas: son aquellas que se limitan a reconocer una relación o 

situación jurídica ya existente . 

Las sentencias declarativas tienen en común con las condenatorias. que 

ambas se limitan a reflejar la situación juridica tal y como ésta es. 

3) Por su impugnabilidad, las sentencias se dividen en : 

Sentencias definitivas, son aquellas, que si bien han sido dictadas para resolver el 

connicto sometido a proceso, todavía son susceptibles de ser impugnadas a través 

de algún recurso o proceso impugnativo, el cual puede concluir con la 

confirmación, modificación, revocación o anulación de dichas sentencias 

definitivas. 
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Sentencias firmes, son aquellas que ya no pueden ser impugnadas por ningún 

medio; esto es, poseen la autoridad de cosa juzgada. '25 

2.9.2 Requisitos formales de las sentencias; 

Hablar de requisitos formales de las sentencias equivale a la necesaria 

referencia de la estructura de las mismas. 

Las parte formales que estructuran una sentencia son: el preámbulo, el 

resultando , el considerando, lo puntos resolutivos y el pie de la sentencia. l 26 

El proyectista, al redactar la sentencia , utilizará su estilo personal de redacción, 

pero en toda medida, debe procurar ser claro y conciso, pero completo y con un 

desarrollo lógico, armónico y bien redactado (utilizando la puntuación debida y 

evitando en lo posible grandes párrafos, que den idea de que se está en presencia 

de un acta). Aunado a ello , el proyectista nunca variará la litis y evitará confundir 

como principales, cuestiones accesorias o secundarias, así como suplir 

deficiencias en casos no permitidos. 

El preámbulo es aquello que se dice antes de dar principio a lo que se trata de 

narrar, mandar, probar o solicitar. Debe contener el señalamiento del lugar y de la 

fecha en que se pronuncia la sentencia. el tribunal de que emane la resolución. los 

nombres de las partes y la identificación del tipo de proceso en que se esta dando 

la sentencia. Dependiendo del tipo de asunto la redacción del preámbulo 

va riará .127En resumidas cuentas, el preámbulo nos permite identificar el asunto 

que se está resolviendo . 

Usualmente se anotan con mayúsculas: el tipo de resolución : el nombre del 

órgano que la emite: el lugar y la fecha en que se emite y la palabra VISTOS. 

Posterior a estos datos con minúsculas y mayúsculas, debe anotarse el número 

del expediente , el tipo de juicio (ordinario , ejecutivo. familiar. laboral etc.) el 

nombre de la parte actora y nombre de la parte demandada, esto en materia civil y 

labora l; en tanto que en materia penal independientemente de los datos de 

identificación del juicio , debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos 

'" LEÓNHERNÁNDEl., [)u"id G .. Op.dt .. pp. 14 Y 15 
' .. GóME¡; ¡,ARA, Cipriano, Der.u:ho I'r()Cesa/ CM/o 6·~d... M~xiC(l, fiArla. 1998, p. lK5. 
," GÓ!>' f.Z LARA, Cipriano, 01' dt Nota 96., p. 185. 
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señalados por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Penales, como 

son nombre completo , sobrenombre, lugar de nacimiento, nacionalidad, edad, 

estado civil, grupo étnico, idioma, domicilio y ocupación del encausado .12
& 

Los resultandos son las consideraciones de tipo histórico-descriptivo en las que 

se relatan los antecedentes de todo el asunto. con referencia a la posición de cada 

una de las partes, sus afirmaciones, los argumentos que se han esgrimido, asi 

como la serie de pruebas que las partes han ofrecido y su mecánica de desahogo, 

sin que en esta parte el tribunal pueda realizar ninguna consideración de tipo 

estimativo o valoralivo. Dependiendo del tipo de asunto la redacción del resultando 

variará.I 2SEn resumidas cuentas en ésta sección se hace consistir en la mera 

descripción de tipo cronológico de todo lo que obra en el expediente que se está 

sentenciando . 

Para efectos de identificación se puede escribir con letra mayúscula la palabra 

RESULTANDO. 

Los considerandos son la parte de la sentencia que agrupa bajo ese rubro , los 

motivos o razones de derecho en que se funda la decisión . Constituyen la parte 

medular de la sentencia porque abordan las conclusiones y opiniones del tribunal 

como resultado de la confrontación entre las pretensiones y las resistencias y 

también por medio de la luz que las pruebas hayan arrojado sobre la materia de la 

controversia .130 

Para efectos de identificación, se puede anotar con letras mayusculas la palabra 

CONSIDERANDO. Dicho apartado deberá contener, numeradas con romanos, las 

partes siguientes: 

':' ARTiCUl.O 9.5.-l.as $l:nteneias oontendrán: 
1._ El lugar en qu.: se pronWJCicn; 
Il.-La designación del tribunal que las dicte; 
111.- Los nombre'> y apellidos ""1 acusado, ~u .oorenombr~ si lo n ... icre, el lugar de su nacinoiento, 
naciomlidad, edad. estado ci~il , en su C3W el grupo étnico indígena al que perlen<:«. idioma, residencia o 
domicilio. y o<;upación. oficio o profesión. 
IV.- Un ""~trac\o breve de los. h<:eho> e"clusivamente conduc.:nle'>. los puntos r.:solutivos del aLlO O de la 
sentencia en Su caso. e,'itando la reproducción innecesaria de constancias. 
V._ Las considemciones. fundamentacioncs y nootil'Acionel;lcgalesde la senl/:ncia; y 
VI .- l.. condenación o absolución qw proec<la , y los demás puntos k'SOlutivos correspondientes 

'l'SI OÓME¡; ¡,ARA. Cipriano, p. 185 
,>o ldem. 
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Primer considerando: la competencia 

Segundo considerando: certeza de los actos reclamados 

Tercer considerando: causales de improcedencia 

Cuarto considerando : estudio de los conceptos de violación 

Finalmente. los puntos resolutivos son la parte de la sentencia en donde se 

precisa en forma muy concreta si el sentido de la resolución es favorable al actor o 

al reo; si existe condena y a cuánto asciende ésta ; además, se precisan los plazos 

para que se cumplan la propia sentencia: en resumen. en ella se resuelve el 

asunto.131 

En el pié de la sentencia, se detalla el nombre del funcionario que emite la 

resolución y el del secretario que da fe ; en caso de un órgano colegiado el sentido 

de la votación: la denominación del tribunal, y los nombres de los funcionarios que 

lo integran, especificando quien de ellos fue el ponente. En el caso de que el 

asunto se haya fallado por mayoria de votos, debe precisarse quién fue el 

disidente y si formula o no voto particulaL 132 

2.9.3 Requisitos sustanciales de las sentencias. 

La observancia adecuada de estos requisitos liene el objeto de asegurar a los 

gobernados la tutela de sus garantías individuales de una manera congruente. 

completa y eficaz. Es por ello que los requisitos de fondo de las sentencias de 

amparo revisten singular importancia . En cuanto al contenido van a consistir 

substancialmente en el acto juridico emitido por el juzgador, el cual es de suma 

importancia ya que va a generar derechos y obligaciones a las partes 

contendientes en el juicio de amparo.m 

Cuatro son los requisitos de fondo en los que se debe de apoyar una sentencia 

de amparo: 

1. Congruencia 

2. Claridad y precisión 

m [den! 

'" Lea. Hcmándcz, na"id O., Op.dl .. p. 49. 
m SU.VA RN,lfRI¡Z, LuciM<). HICcntrcl Judidol tk lo CIJn$IiIII<:icnolidody ~IJuido tk Ampol"O en Mb:ico. 
1" ed., Mbdoo, Pom1.~, 2008, p. 427. 
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3. Fundamentación y motivación 

4. Exhaustividad 

La congruencia significa que el juzgador debe analizar y resolver únicamente 

los puntos que las partes han sometido a su consideración soberana. Esto es. 

debe existir conformidad de extensión , concepto y alcance entre el fallo y las 

pretensiones que las partes formularon en el juicio.1l4 

En términos generales, se puede hablar de congruencia inlerna y congruencia 

externa . La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni 

afirmaciones que se contraigan entre sí. La segunda se refiere a que la sentencia 

se emita en concordancia con las pretensiones de las partes. Sustenta la anterior 

afirmación por su contenido la jurisprudencia de rubro: SENTENCIAS, 

CONGRUENCIA DE LAS.1J5 

Ascencío Romero citando a Pedro Aragoneses señala que por congruencia ha 

de entenderse aquel principio normativo dirigido a delimitar las facultades 

resolutorias del órgano jurisdiccional , por el cual debe existir identidad entre lo 

resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes y en relación con los 

poderes atribuidos en cada caso , al órgano jurisdiccional por el ordenamiento 

jurídico .136 

La motivación de la sentencia consiste en la obligación del tribunal de expresar 

los motivos y razones de su resolución .137 Es una garantía real y eficaz para los 

gobernados, pues es uno de los medios de evitar la arbitrariedad . 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional , la motivación y 

fundamentación de los actos no es exclusiva de los órganos judiciales, sino que se 

extiende a toda autoridad .13a 

"" BIiCERRA BAUTISTA, Jose, El PrOC>lsoCi,il m MJrico. 18" ed ., M¿"ico. Pomia, 2003, p. 183. 
m S~nJ("'Qrio J ,,'¡idal tk la Fetkraci¿"~ Se"ta t"""a. Tomo XI , Rmpllro directo 742$1$6. resuelto por la 
Ter""'" Sala de la Supr~ma Corte de Ju>tieia de la n:lción, p. t93 (Reg. IUS 272666) 
' ... ARAGOl\"ESEs. Pedro. Se"lmdas Congnle,~~s, Ed. Aguilar. Madrid. 1957. p. 227. ei\. Por, AlSCENClO 
ROMERO, Ángel. T~oriIJ O~tNrIJI tkl Pr(W$IJ, (>p.ej¡. NotA 77, p. 297. 
m GÓMEl tARA, Cipriano, T~orla G.>",:rol <kl proc~so. 9" ed., M.:"ioo, Harta, 1998, pp. 295 Y 296. 
, .. El prcccplo señala ~Nadie puede ser mo1csl.ado en Su pc:1:lOnII. familia. domicilio, papeles o posesiones 
sino en "i rtu:;! d~ mandamiento escrito de lA Autoridad competcn~. '1"" funde o motive lA CAusa leSAI del 
procedimienlo~. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que de acuerdo 

con el articulo 16 Constitucional, todo acto de autoridad debe estar adecuada y 

suficientemente fundado y motivado , entendiéndose por lo primero que ha de 

expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que 

también deben señalarse , con precisión , las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 

configuren las hipótesis normativas. Sustenta la anterior afirmación la 

jurisprudencia de rubro : FUNDAMENTACiÓN Y MOTIVACIÓN. 139 

En general la motivación tambien impone una obligación al Tribunal de 

expresar los motivos, las consideraciones, las razones y los fundamentos de su 

resolución. 

La exhaustividad es una consecuencia necesaria de la congruencia y la 

motivación. Una sentencia es exhaustiva en la medida en que haya tratado todas y 

cada unas de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar 

ninguna, es decir, el tribunal al sentenciar debe agotar todos los puntos aducidos 

por las partes y referirse a todas y cada una de las pruebas rendidas. La sentencia 

no será exhaustiva cuando deje de referirse a algun punto, argumentación o 

prueba; en otras palabras, al dictarse una sentencia debe tenerse mucho cuidado 

de examinar todos los puntos relativos a las afirmaciones y argumentaciones de 

las partes ya las pruebas rendidas. 140 

La exhaustividad es el examen de todas y cada una de las pretensiones 

formuladas por las partes. Varias disposiciones señalan de manera expresa 

algunos requisitos de fondo que se deben observar en la elaboración de una 

resolución, en cuanto disponen que estas deben ser claras, precisas y 

congruentes, que deben fundarse en derecho y, además, resolver las cuestiones 

planteadas en el proceso . 

'lO Apénd¡~ 200 del S~mn""riQ Judicial rJ.¡ In f~rJ.¡rod&l ~plima Época, Tomo 111 , Administrati,' a, 
Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la naci6n. Tes;" 40. emitida por la Segunda Sala. p. 46 (Rcg. IUS 
91(973). 
'.00 GÓ!>'f.Z LARA, Cipriano, Op.ci( No/a. /26. , pp. 186 Y 187. 
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A los anteriores requisitos habría que agregar la calidad exposiliva, la 

suficiencia de información y la profundidad en el análisis. w 

En la realidad cotidiana algunas partes de muchos tipos de resoluciones se 

hacen conforme a un formato en específico , con apoyo en los recursos 

informáticos, y únicamente se cambian los datos de identificación de las partes en 

el litigio , lo cual nos parece correcto, porque se ahorra tiempo, sin embargo en la 

parte considel<ltiva del documento judicial se deben plasmar con mucho Ctlidado 

los razonamientos del juzgador, pues además de elaborar una resolución que 

obligue a las partes en un litigio , lo cual tal vez sea correcto, ya que se ahorra 

tiempo, sin embargo en la parte considerativa del documento judicial se deben 

plasmar con mucho cuidado los razonamientos del juzgador, pues además de 

elaborar una resolución que obligue a las partes en un litigio, con base en 

argumentos de lógica y raciocinio, también se deben observar con mucha 

precisión el derecho aplicable , asi como los lineamientos procesales, técnicos, 

estructurales, gramaticales y de técnicas de investigación documental. l~2 

Debe además de ello, contar con argumentos convincentes, especialmente 

para la parte perdedora, ya que en este caso se trata de convencer al interesado 

de que la decisión tomada es la correcta , de que fueron considerados los 

derechos y alegaciones del interesado, y la decisión es la que con menos 

intensidad afectará el ejercicio de sus derechos. 

Una resolución puede ser convincente si es amistosa y personalizada: es 

objetiva, no se funda en la simple enunciación de articulos y normas jurídicas, sino 

que busca aclarar su I<lzón; es entendible, concreta , demostrativa y adaptada a la 

experiencia del destinatario; aborda los intereses de éste último. 

2,9.4 Cosa Juzgada. 

Podemos definir a la cosa juzgada como el atributo, la calidad o la autoridad de 

de definitividad que adquieren las sentencias. Con base en esa característica, 

, .. , Suprema Con.: de Justici:! de 13 Nación, Un~amifntQ$ GfJ1¿'lIks paro la ntdacdón tk las $~ntindas, 

manuscrito, 2004, p. 1 
,.., LÓI'IlZ RIJI1~ Miguel y LóPEZ Ol.\'I'l{~, Miguel Alejandro, Estn.ctuJ"a y Estilo iIn las R~soludon~$ 
./udil:;alfs, SCJN, CNDH, 2007, W . 40-41. 
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esencialmente procesal, se ha llegado a establecer una distinción de la cosa 

juzgada que nos ha permitido distinguir entre el punto de vista procesal '1 el punto 

de vista material. 

Eduardo Paliares señala que la cosa juzgada es la autoridad yla fuerza que la 

ley atribuye a la sentencia ejecutoria . Entendemos por autoridad la necesidad 

juridica de que lo fallado en las sentencias se considere como irrevocable o 

inmutable, 'la en el juicio en que ellas se pronuncien, ya en otro diverso. La fuerza 

consiste en el poder coactivo que dimana de la cosa juzgada , es decir debe 

cumplirse lo que ella ordena . 

Becerra Bautista señala que la sentencia se convierte en autoridad de cosa 

juzgada cuando no existen medios impugnativos ordinarios que permitan 

modificarla o revocarla.1• 3 

Cuando a la sentencia se le otorga el valor de cosa juzgada. no será posible 

revisar su decisión , ni pronunciarse sobre su contenido, asr sea en el mismo 

sentido en proceso posterior. En presencia de tal sentencia , el juez del nuevo 

proceso civil, laboral , o contencioso administrativo , debe abstenerse de fallar en el 

fondo , si encuentra que hay identidad entre lo pretendido en la nueva demanda o 

en las imputaciones penales (si es el caso9 formuladas al proceso '110 resuelto en 

esa sentencia . 

No es la cosa juzgada un efecto general de toda sentencia , sino uno especial , o 

mejor dicho, una calidad especial que la ley les asigna a ciertas sentencias, en 

virtud del poder de jurisdicción del Estado . Por ello, no es correcto decir que el 

Objeto de la cosa juzgada sea llevar la certeza de la existencia de la voluntad de la 

ley para el caso controvertido, porque este es el de toda sentencia , haga o no 

tránsito a la cosa juzgada.u• 

De ésta forma mediante el Instituto de la cosa juzgada se determina que la 

voluntad del Estado , contenida en la ley, es para ese litigio o connicto (civil, 

laboral, penal; el último creado por la imputación penal contra determinadas 

,. .. PA.I.l.AIlES, Edua.rOO. Diccionario <k [k,¡u:/lo Pr()C~saIC¡";( pom:.a.. Mb:ico. 2003, p. 198. 
, ... DEv1s EcHANoIA, lIemando. T~orilJ Generol <kl Pro<:fSO, op. cil. Nota 72, p. 452 
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personas), y en ese caso en concreto , definitiva e inmutablemente la que el juez 

declara en la sentencia.u5 

La cosa juzgada desde el punto de vista formal o procesal significa la 

imposibilidad de impugnación de una sentencia; la cosa juzgada desde el punto de 

vista material o de fondo alude al caracter irrebatible, indiscutible, inmodificable de 

la decisión de la controversia de intereses a que se ha llegado mediante la 

aplicación de una norma sustantiva general al caso connictivo y la imputación de 

las consecuencias juridicas concretas que tal aplicación produce 

Ulpiano consideraba que a I cosa juzgada se le tenía como la verdad . Posterior 

a esto. se decia que uno de los efectos de la cosa juzgada era la presunción de 

ser la verdad legal, y que esta presunción era jun's et de jure , porque contra ella no 

se admitia prueba ni recurso alguno. Se llegó al grado de decir que la cosa 

juzgada hace de lo blanco negro . origina y crea las cosas. transforma lo cuadrado 

en redondo , cambia lo falso en verdadero, etc. 146 

La teoría de las identidades señala que para que exista autoridad de la cosa 

juzgada y ésta pueda hacerse valer en un nuevo juicio , debe tomarse en cuenta 

que es requisito indispensable que concurran las tres identidades siguientes; 

a) Identidad de las personas que intervienen en ambos juicios; 

b) Identidad de las cosas que se demandan en ambos juicios; 

c) Identidad de las causas en que se fundan las dos demandas; 

d) Identidad de personas. Para que pueda hablarse de identidad de personas 

en la cosa juzgada, es necesario que las partes que intervienen en el 

segundo juicio , sean las mismas que intervinieron en el primero; 

Si referimos que sean s mismas partes inlervinientes en ambos juicios, nos 

referimos a partes en sentido material y no a las partes en sentido formal , estos e 

explica de la siguiente manera , del mandante , no del mandatario, es decir de la 

persona física o moral que fue parte material en el primer juicio y que sigue 

siéndolo en el segundo , con independencia de quien o quienes sean sus 

apoderados en ambos. 

,., ClllOVENDA. Principios, Madrid. 1941 . t !l. cil. p:>r Dlivls EcHANoI .... Hcmardo, op. ci!. 
, ... DoR ... N"l'ts T AMAYO. Luis, EI~"u/JIOs tk T~orla Omual tkl ProcU{). 3' ed , l'onúa. México. 1990, p. 
223. 



Para que exista identidad no basta que se exija que sean exactamente aquellas 

que fueron parte material en el primer juicio; se necesita además que intervengan 

con la misma calidad , es decir que actúen en los dos procesos con la misma 

representación y con la misma legitimación. 

Existen varias doctrinas que fundamentan la naturaleza de la cosa juzgada. de 

forma breve expondré algunas de ellas; 

a) reorla de la presunci6n de verdad. El derecho romano y el C6digo 

Napole6n. 

Para los romanos el fundamento de la cosa juzgada estaba en una presunción 

de verdad "juris et jure", que era la que otorgaba el carácter de inmutable a la 

decisión ya que descartaba todo nuevo examen de la cuestión en proceso 

posterior. 

Dicha teoria fue trasladada al Código de Napoleón y fue acogida con 

beneplácito durante mucho tiempo , sin embargo su debilidad la alcanza en el 

derecho moderno, ya que considera que se fundamenta en una hipótesis que se 

confronta con la realidad, ya que puede suceder que la decisión no corresponda 

con la verdad de los hechos, ni de las normas jurídicas que los regulaban , por 

haber incurrido el juez en error o en mala fe al pronunciarla ; o incluso por 

deficiencia de la prueba llevada al proceso . 

b) reorla de la Ficci6n de la verdad; 

Sustentada por Savigny, señala que es mejor aceptar que el Estado supone 

que toda sentencia , justa o injusta contiene la verdad, como una simple ficción, no 

como una presunción. Encuentra su falsedad en pensar que es inútil recurrir a tal 

ficción para explicar la cosa juzgada y sus efectos. 

c) reorla contractualista o cuasicontractualista ; 

De raíces romanas, la acogieron en forma tan decidida que prevaleció durante 

varios años. Sin embargo, el derecho procesal moderno lo rechaza por el 

supuesto acuerdo de voluntades, tanto del demandado, como del demandante 

para concurrir al proceso con el fin de someterse a sus resultados esta reñido con 

la realidad y con las recientes teorias de la jurisdicción, el proceso , la acción . 

d) Teorla materialista; 
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Esta teoría considera a la sentencia como un hecho jurídico material y no 

procesal, y por eso hace recaer sus efectos únicamente sobre el derecho material 

o la relación jurídica privada que se ventila en el proceso. De eso resulta que la 

sentencia vendría a ser un negocio juridico que otorgaría derechos subjetivos y no 

se limitaria a declarar el derecho objetivo. En esta doctrina se acierta al ver en la 

fuerza de la sentencia un efecto de la ley y no de ella misma, pero al darle eficacia 

constitutiva y hacerle producir por si misma y como negocio jurídico derechos 

subjetivos, desconociéndole su carácter puramente declarativo. encontramos que 

se desvirtúa su naturaleza. 

e) Doctrina Alemana moderna: 

Denominada también procesa lista por haber sido creada por Hellwing y luego 

sostenida por Stein , Goldschmidt y Rosenberg, Reduce a la cosa juzgada 
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CAPíTULO 111.- l A SENTENCIA CONSTITUCIONAL. 

El Dr. Rivera Santiváñez señala que las sentencias constitucionales son 

aquellas decisiones adoptadas en la jurisdicción constitucional y que tienen una 

trascendental importancia , ya que a diferencia de las decisiones emitidas en la 

jurisdicción ordinaria que ponen fin a un litigio entre particulares o de éstos con el 

Estado, delimitan el ámbito de competencias de los órganos del poder público o en 

su caso restablecen los derechos fundamentales y garantlas constitucionales de 

las personas_ 

En México , esle lema es controversial a partir de la reforma de 1994, cuando 

se introducen mecanismos ori9inales y novedosos, como la acción de 

inconslilucionalidad l47
, se fortalece a las controversias constitucionales 1 ~ y se 

encamina la transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un 

verdadero tribunal constitucional. Posteriormente con la reforma constitucional de 

1996, el sistema de protección constitucional en materia elecloral se fortalece y se 

garantiza la constitucionalidad de los actos y resoluciones de las autoridades 

locales en los procesos electorales de las entidades federativas a través del juicio 

de revisión constitucional electoral , y la incursión del juicio para la protección de 

os derechos politico_eleclorales.149 

,., En México no existe Wl antcccdcntc propiameme dicho de la accíOO de inconstitudonalidad prevista en el 
actual &/'Iiculo 105 de la Cana Milgna. ~omo medio de conuol ab!;trn(to de la constitueionalidad de las nonnAs 
genernl<-'S a trnvés de órgan<:« jurisdiccionales, I'U"SlO quc de "cucrdo a la docuino , ~I origen de la acción de 
inconslitucionalidad SI: halla rcalmen\c en el modelo eurClpCo con«ntrndo de control de coostituciooalidad. 
donde ob$er.·amos procedimientos ~sp.eciak:s pan! deelllrnr la iru:ons!itl,lC;onalidad dc leyes nuevas. cuya 
instauración obedeció a la "".:c.idad de que las minorías parlamentarias pudieran impugnar las decisioocs de 
la maya;" , en países cerno Austria , Alemania. &paña y Portugal. En Mb,ico. se pueden advertir ciertas 
instituciones que se relacionan con el control abstrncto de la constitucionalidad de nOfmas gcncraks, 1"" 
cuales se encomendaban generalmente a órganos politicos. lo que en algurKl!; textos !le denomina "Supremo 
po<! .... Coru;<rv9dor~ y cuya Ulrea primordia l consistia en Mular leyes que fueran contrarias a la Constitución. 
, ... Se expide por primera "ella I.q Regl{Jm~lII{Jrl{J De la$ FraC('iQtlf $/ yll d.>1 anlcuw 10J C<»u'umcion{Jl, y 
entra en ' ·igor ..... ma~o de 1995. 
, .. La rdonna constitucional de f1Sosto do! 1996 admitió la imp~ión de las leye:<; electorale:<;, ado!mll$ de 
"'orgar legitin",ción "",,1"";"9 en dicru. materia (Electoral) a 1"" dirigcncias """iOllilks y esta tale$ de Jo,¡ 

partidos politieos. Asimismo !le intrOOujo el Juicio parn la Protección de 10:1 Derechos Politice Electoral.,. del 
ciudadano (&/'l. 99. frn(c. V,), que se encuentrn r~glM1entad() en la Ley Genem! del Sistema d. Medios de 
Impugnación en Materia Elcctornl publicado en el Diario Oficial de ]a Federación de .se año. Por SU parte el 
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La creación de estos nuevos mecanismos '1 la inclusión de nuevos medios de 

control constitucional, fortalecieron la justicia constitucional en nuestro país '1 

atendiendo al papel que desempeñan las cortes o tribunales constitucionales 

como máximos intérpretes '1 guardianes de la Constitución, las resoluciones que 

emiten revisten gran importancia, como se ha señalado al inicio de la presente 

investigación, pues es a través de éstas que se da concreción normativa a las 

cláusulas abstractas de la Constitución. Como bien sabemos, nuestro máximo 

intérprete emite resoluciones con caracteristicas peculiares, tan asi, que incluso 

éstas pueden llegar a tener efectos generales '1 declarar la inconstitucionalidad de 

una norma. 

El presente capítulo da inicio con la pregunta ¿qué son las sentencias 

constitucionales? , pues pretendo demostrar que por 10 menos en México , aún nos 

resulta dificil entender los distintos tipos de categorías que han adoptado dichas 

sentencias, por lo cual estas deben ser estudiadas desde sus componentes 

principales '1 el objeto sobre el cual se realiza la interpretación constitucional, 

pues nuestro sistema jurídico vincula de manera inmediata a las sentencias 

constitucionales con las resoluciones que se emiten en el juicio de amparo, 

dejando fuera la diversidad de procesos constitucionales que existen en México . 

Considero que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera 

formal no es un tribunal constitucional , si lo es materialmente, por lo tanto, los 

alcances de sus resoluciones son determinantes, pues en ellas tienen que 

expresarse los motivos jurídico constitucionales en los que se basa su convicción 

determinativa de que una disposiCión legal impugnada es contraria con el texto 

constitucional, o bien que un acto o resolución impugnados vulneren un derecho 

fundamental , por lo tanto la interpretación '1 decisión que se adopte modifica 

circunstancias importantes. 

Aterrizar los efectos que tienen, no solo aquellas provenientes del juicio de 

Amparo, sino de manera genérica las provenientes de los medios de control 

Juicio de Revisión Constituc ional Electoral fue introducido por el an. 99 Constiruciol1lll con el objeto lli: 
combatir la inconstitucionalidad de 1"" actos o resoluciones de las auklridade. clcctoraks de las entidades 
federativas., para organizar y calificar los comicios locales o re$Olve-t las controversIAS que sw)M OOrMte 
ellos. Se config .. a como""" espe<;ie de Juiciolli: Amparo en mat;!ria EltctClnlI. 
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constitucional , entre ellas de manera relevante, tratandose de acciones de 

inconstitucionalidad y de controversias constitucionales donde resulta de carácter 

relevante aquéllas cuyos efectos son erga omnes, pues esta aplicación aún resulta 

controversial al señalar que sus efectos son generales. 

Derivado de lo anterior, la decisión jurisdiccional que se adopte posee una 

particular importancia , pues sus efectos pueden causar la anulabilidad de algunos 

actos del Estado como garantia de la Constitución. Es indispensable que las 

resoluciones que emitan los órganos encargados de los li tig ios constitucionales 

manifiesten las razones contenidas que otorguen no solo legalidad , sino 

legitimidad. Este resulta ser un punto importante, debido a que en México existe 

cierta incredulidad respecto de la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 

Esto resulta importante, ya que como bien señala Brewer Carias los efectos de 

las sentencias constitucionales varia n según el proceso o procedimientos 

constitucionales en los cuales aquellas se dicten . En consecuencia , el tema se 

torna más complejo en sistemas de justicia constitucional mixtos, como el que se 

ha desarrollado en Venezuela t50 , estructurado con múltiples procesos y 

procedimientos constitucionales que se desarrollan , no sólo ante la Jurisdicción 

Constitucional , sino ante la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Contencioso

Administrativa , mediante los cuales los particulares pueden demandar el control 

judicial de la constitucionalidad de todos los actos del Estado. México resulta ser 

un sistema mixto. 

De este manera , cuando un juez constitucional (atendiendo a que resuelve 

estrictamente conniclos de orden constitucional, aplicación e interpretación del 

". Véase ALtA.N R. I3J\EWf.Jl -CAAlo\.5. EL sisl~ma mirto O ;'1/(grol do! ron/rol tk lo ron:;liIucionalidad en 
Colombia y V~II~~IU'I.a. Universidad E:on.:mado de Coklmbia (Tem8~) de Derecho PüJl;co núm. 39) y 
Pontificia Un;"ersidad Ja"erima (Quacstioncs Jwidicac núm. 5). Bogolá. 1995, 120 pp. Publicado también en 
1I~''Ís/Q Tachirt?/IR J,¡¡ ~rt?cho, Universidad Católica de Táchirn, núm. $-6, San Cristóbal, mero-diciembrc 
1994, pp. 111- 164. ; ~n Alluarlo tk Du,,¡jw ConslimciQtJal Lnlinaomericanll. Fundación Honrad Adenm"'r. 
Medc:lIin-Coklmbia, 1996. pp. 163.246; )' en G. 1. BIDART CAMPOS Y 1. F. PALO~UNO MANOJEOO. 
(COORDlNADORE~1, J"risdi«ión Militar)' Ccrulitucil:mal~" Ib~rQIlmtrica. Ubro H"",maj~ a I)cmi;'go 
a..I1dA BHUONOli. Instituto Iberoamericano Consliuu;;on:'¡ (Sección ""roana) . Lima, 1997, pp, 483-560. cit, 
por BRhWER CARIAS AIlan, uLos efectos de la:; Sentencias Constitucionales en Venczucla~. en A,mario 
fblr()Qm~ricl1n() J,¡¡J"stida ConstilUdona( núm. 12. Centro de E$1Ud.;<)!; Polít;C()$ r C()TIst;tuc;()TIalcs. Espflila.. 
2008 p.21. 
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texto fundamental) decide anular una ley por considerarla inconstitucional, también 

es importante verificar la temporalidad de esta , es decir, hasta cuando ha Sido 

válida la ley que se declaró inconstitucional. Es importante señalar que como nos 

indica Brewer Carias "El juez constitucional nunca puede ser legislador; puede 

anular las leyes con efectos erga omnes. eliminándolas del ordenamiento jurídico, 

con efecto similar a la derogación, como Si fuera «legislador negativo» (H. 

Kelsen)l~t; pero nunca puede ser un « legislador positivo», que dicta normas. De 

hacerlo , no sólo incurriria en usurpación de autoridad , por la usurpación de las 

funciones legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional 152, lo que haría 

de la sentencia un acto nulo e ineficaz (arto 138 C) , sino que violaría el principio 

democrático , que impone la «ley» sólo puede ser emanación de los órganos del 

Estado integrados por representantes del pueblo , elegidos mediante votación 

popular. Es decir, al determinar la interpretación de una norma, la Sala no puede 

crear nuevas normas o reformar o derogar las que están expresamente en la ley". 

La exposición que nos presenta este autor nos deja clara la estructura básica 

en la que operan de forma correcta el desempeño de los distintos poderes, y el 

acceso correcto a los mecanismos de control constitucional en un estado 

democrático y constitucional. En el que no exista peligro alguno de que haya 

invasión en el ámbito de sus esferas competencia les. 

Por las razones expuestas, que se han vertido , de manera genérica , tales como 

los aspectos básicos de las sentencias, su concepto, su material ización, sus 

características y de manera deductiva, ahora , señalaremos casos concretos que 

'" KEl.SEN. Hans.. La gar'lIItia jurisdiccional <k la Con,·tiluciÓt,. (trad. Rolando Tamayo). Anuario Juridico 
No l. UNA/l.t·I1J, México, 1974, p. 491 , 

'" La Asamblea Nacionlll de Venezuela es el órgano de tipo unicamern! que ejerce el P<xkr Legi~lati,·o 
Federal. En nuestro pnnicular caso. esta tarea la r~aliza el Congreso de la Unión. intl-grndo por dos Citmarns. 
VC3se. Arti~ulo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejacicio en Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial. 
No [lOdran reuni"", dos o más d~ estos Podcr~'S en """ sola persottll o oorpornción, ni deposit,.rse el 
Lcgislati,'o en un indi,'iduo, sah'o el caso de racultades extraordinarias al Ejecuti,·o de la Unión. conrorme a 
lo di$pUcSlo tn el articulo 29, En ningún otro caso, sal,'o lo dispuesto en e l :\egundo párraro del articulo IJI . 
se otorgarán racuhades e.waordinari"" para legislar. 
Art iculo SO. El poder legisloti,.o de los Estado:! Unido:s l>ie:<Í<:1InO!I se deposita en un Congreso general que 
$e di,'idirá en dos CimarB.i. unA de dipulAdos y OIrA de $enAOOre5. 
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atienden los tribunales constitucionales, delimitando de este modo la investigación 

con la concretización en la actividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El objetivo central de la investigación es sintetizar los elementos y 

caracteristicas de las sentencias constitucionales tanto en su perspectiva formal 

como material, misma que sea una referencia en nuestro caso mexicano. 

3.1 Concepto de sentencia constitucional. 

Como bien indica Humberto Nogueira , la sentencia de un Tribunal 

Constitucional más que un acto procesal que pone término a un connicto jurídico, 

como ocurre con las sentencias de los tribunales ordinarios de justicia , ya que 

realiza una labor de interpretación de valores y principios y una actividad 

integradora del derecho, es además una decisión con trascendencia política. Asi lo 

señala Bocanegra · ... el papel atribuido al Tribunal Constitucional sobre la Norma 

fundamental y las cuestiones sobre las que tiene que pronunciarse, sin perder en 

absoluto su carJcter jurfdico tiene inevitablemente una proyección y una 

trascendencia polfficas. muchas veces de importancia decisiva. lo que sitúa al 

Tribunal Constitucional, aún cuando sus sentencias continúan siendo 

pronunciamientos estrictamente jurfdicos, en una posición principalmente distinta a 

la de los Tribunales ordinarios· 153 

En la caracterización de los efectos propios de las sentencias constitucionales 

dictadas en los procesos de control normativo , particularmente de aquellas que 

declaran la inconstitucionalidad de una disposición legislativa , se ha venido 

operando desde tiempo atrás, de modo generalizado, algunas categorías 

dogmáticas perfectamente entrelazadas que no admitían matices. Ellos ha sido 

especialmente visible entre la doctrina europea , que sólo en los años ochenta 

comenzó paulatinamente a desligarse de las rígidas fórmulas dogmáticas. 

, ... BocANECRA SI~RRA, Raúl. EI "aler tk la$ Sml~ndQS TRI TrilJ,mal Consli/uculnaL Madrid. l:"d lll$lilll/l) 
rk EsmmQS rk kl Adminislroción l.cea/, 1982, p. 19, cit por NoouElR.A Atc.-\lA, Hun,b...'f1O, "Scntencias d;: 
los Tribunales Constitucionales y Sus efectos en América del Sur~, en Rn'is(a IlJeroa",en'c(ma <k lRro:cha 
p~sa/ Consfil"dOfla~ núm. 2, 2004, lulio--Diciembrc. P()tTÚIl. Instituto Ibcl'QM1~riCilno d;: Dcr~cho 
Prece",,1 Conslilucional, l\-1é:<ioo, 2(1).1, pp. 71-104. 
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Galamandrei contribuiría a esta visión rigida de los efectos de las sentencías, 

pues en su bien conocida caracterización binominal de los dos grandes sistemas 

de justicia constitucional 's<! , y en lo que ahora nos ocupa, separa con precisión 

quirúrgica el efecto declarativo de la sentencia de inconstitucionalidad propio del 

sistema judicial difuso, que entraña visualizar el pronunciamiento de 

inconstituciona lidad , del efecto constitutivo propio de lo que el italiano 

denominaria mas tarde el control autónomo concentrado, que implica anulacíón o 

ineficacía ex nunc, que vale para el futuro. pero respeta en cuanto al pasado de 

validez de la ley inconstitucionalm . Este efecto es muy importante, pues 

imaginemos que los efectos se vinculen hacia el pasado, el sistema normativo y 

los actos que hayan sido resueltos hasta el momento de vigencia plena de la ley, 

lo habrían sido con una norma inconstitucional y quedarian por tanto anulados de 

la misma forma , provocando incluso un colapso en la administración pública .t :16 

En los sistemas de jurisdicción constitucional basados en el modelo concentrado, 

el objetivo primordial de los procedimientos de control de constítucíonalidad es la 

'''' PlF.ROCALA.MA.NOR.EI. «la ileg.itimidad constitucional de las leres en el proceso civib. Tmbajo r""'lgido en 
la oom recopila1Oria de aniculos del propio autor. Jmritudol1u iU ~ .. uho ProcuoJ Ci,·;¡, \'01. 111 , traducdon 
de Santiago Sentis Melenoo. Librería el Foro, Buenos Aires, 1996, pp. 21 r ss.; en concreto, pp. 32.33. 
Precisemos que este trabajo fue publicado inicialmente en Padova en 19$0. cit. por. fERNÁNOEZ SEOAOO. 
Frnncisco,Aiglll1os ~jl""ÍQ>'u g~I1i!roi~$ m IOntO o lo~ ~ftCIO$ do? Jos SmlmeilU iU ¡"':QIIsrimriol1o/idod,. o 
lo ~lalÍl'idtJd de cier1osjóm1lllos ~~I.",ol;pados .;ne,'¡ado~ a .1Ias. en A.m¡orio iberoom~,j¡:a"o DE Justicia 
C()Il$tituciona/. núm. 12.2008, p. 21. 
m En otros """'lIS, las sentencias interpretativas tienen su mzón de ser en 
evitar los ,' acios normativos que se producirán producto de la anulaci6n de la ley. Este horror ' "/le"i ha 
sido un problema r""urrenle en los estudios de justicia constitucional. Kelsen fue uno de los primeros 
autores en ... ~ do: c&te problema, fllr:I lo cual prop<lflia que "" rClmsara la enlrll<il en vigencia de Is 
""nlcnCia CSlimatoria hasla ~ cierto plazo. por ejemplo hasta en tres o cinco aOOs. de forma ""mejan\<: a la 
w>ca/io kgi~. pAr1\ que 1\.';; ellcgislador pudiem imc'\'enir evitando el yacio normalÍ\·o. 
Las con"'! constitucionales, mediante el uso de 1"" sentencias interpr~tati\'as., evimn ponerse en situación de 
contC'dstc coo la mayoria politica que ha aprobado la ley. puesto que ellas declaran constitucional la ley en la 
medida en que ésta sea irllerpr~¡OOa de un modo constitucionaL En este sentido, medianlo;l 1(1$ $Cntene;(I$ 
interpretativas, las corte~ coostitucionalcs trasladan el problema de la confrontación entre poderes desde el 
par· lamento hacia la judicarura ordinaria, con es"",,;,,1 mención de la corte de casación, ya que a ésta 
penenece la faculL'Id de int;:rpreL~r en definitiva el camelO sentido d~ la ky. Vtase BoR.oo\J.l S.u.o\..\lo\.NCA., 
Andri •. MJUCCd ComIituciOOllb. un poder incórnodo~, en F~RRER MAC-GREOOR. Eduardo. y ZAWIVAR 

Lm.o DE 1.o\.!\Rr"" Anuro, La Ciencia d.illfire,ho Proce$ol Constitucionol. E$wdios en Homenaje a Héclor 
Fix·Zllnmdio en sus eim:tlenllJ ailos como ¡m·"sngador ,*1 """"cno, Tomo V, In.'.ti¡UIO de Jn\'eSligacionc~ 
Jurídicas. UNM1, IlvIDPC, Marcial F'l:ms, pp. 41.63. 

,,. En "-te;,,ico, la Ley Reglamentaría de I.s fmccionl.'S ¡ y!! del a n iculo 105 Constitucional señala: 
ARTICULO 45. Las ""nlenei.,. producirán sus efect"" a partir de la fecha que delcrntlnc la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. La declaración el.: invalidez de IA.~ sente ncias no tendrá ef.ctOll rclrQQC\ivos, AA.1\'0 en 
materia penal , en la que regirán los principios genemI"" y disposiciones legales aplicables de ... Ia materia. 
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depuración del ordenam iento, expulsando del mismo las normas 

inconstitucionales. m Por ello, y con todas las variantes que pueden encontrarse, 

la idea comun en estos sistemas es que la sentencia que declara la 

inconstitucionalidad de un precepto lega l tiene efectos generales (erga omnes), y 

provoca la definitiva eliminación del precepto inconstitucional. En el modelo 

originario austriaco , esta eliminación del precepto inconstitucional no despliega 

sus efectos hacia el pasado , ya que en definitiva se entiende que la sentencia que 

declara la inconstitucionalidad produce un efecto de derogación sobre la norma 

impugnada , pues el Tribunal actuaria en este caso como un "legislador negativo", 

segun la concepción kelseniana del mismo.,5/) 

Acerca del efecto de las sentencias constitucionales, el esquema constitucional 

originario fue, dentro de los marcos de un regimen difuso o desconcentrado, con 

resultados inter. partes. Sin embargo , y por su propia decisión. y más allá del texto 

constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado un derecho 

consuetudinario procesal constitucional donde sus veredictos tienen efectos 

expansivos, erga omnes. con cierto parentesco con el stare decisis 

estadounidense , en el sentido que la doctrina que ella fije debe ser obedecida por 

los demás tribunales inferiores del pais, nacionales o provinciales. No obstante , 

ellos pueden excepcionalmente apartarse de aquellos lineamientos, siempre que 

lo hagan de modo expreso, con fundamentos valederos, y tambien distintos a los 

ya señalados por la Corte Suprema.' 59 

Salgado Pesantes nos indica que con ciertas variaciones propias de la 

especificidad de la materia , en el ámbito de procesos constitucional también rige el 

efecto de cosa juzgada. Si la res iudícata es considerada como elemento 

necesario de la seguridad jurídica , en lo constitucional no puede ser de otra 

'" Efc"<;1O causado de forma directa <m las Acciones d~ incOll8!i¡ucionalidad plantc":I<tas ante la Suprema Cone 
de Justicia de la Naden 
,,. 1)4,o¿ Rm'ORIO, Francisco, '"Tipología y Efectos de 1M Sentenc;"~ del Tribunal Coru;titucí()ll81 en los 
Pr"""dimicntos de lnconstitucionalidad ante la rdom,a de la L~y O!gánica del Tribunal ConstituciOllal 
España!"·, en FERREll MAC..QRliGOR. Eduardo. y ZALDIVAR LELO DE LARREA. Arturo. La Cj~lICi<I lid 
Dfr.l(h(j I'nxotSilI Ccn.ftitud(lf1D4 fsmdiQs tu Hom~najot a HJctor Fix_lAnwdio otn;fU$ (Úu:umID <lfIcS({)fIJo 
im·e,·tigDdo, ¡J,>/ tkn!cho, Torno V, Instituto <k In'·cstig:>cione. Juridic ... ~, UNAM, ¡MOI'C, I>1ardal Pons, p. 
m . 
'" SAOO~, Nb.;tor Pedro. "Efectos de las sent~nc;,.$ (onstitu(iMAIe$ en el dere.:ho Mgent,no", in Anuario 
fb~roam~ricll>'O <k JwUicio ConstimciQno/, nm". 12, 2Q()8, p. 354. 
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manera . Con este criterio pensaría que no es adecuado hablar de cosa juzgada 

con efectos relativos (cosa Juzgada relativa), pues tal concepto, al tiempo que 

menoscaba la seguridad jurídica, estaría deformado el significado y naturaleza de 

lo que constituye la cosa juzgada. 

Por otro lado , si se considera que los tri bunales o cortes constitucionales son 

los intérpretes mayores y ultimos de la Constitución es lógico deducir que las 

sentencias ya emiten no sean susceptibles de recurso alguno (inimpugnables) , ni 

admiten la posibilidad de modificación en un procedimiento posterior 

(inmutabilidad) , es decir, las sentencias producen efectos de cosa juzgada (formal 

y material). 

Sin embargo vale hacer algunas precisiones. En el Contencioso constitucional, 

es generalmente aceptado que cuando las sentencias se pronuncian por la 

inconstitucionalidad de la norma o acto juridico (sentencias estimatorias). éstas 

adquieren la autoridad de cosa juzgada, especialmente la material. Pero cosa 

diferente es cuando las sentencias han desestimado la inconstitucionalidad , aqui 

se presentan cierta complicaciones que responden más a una confusión que a 

cuestiones conceptuales. 

En el Ecuador, justamente , se ha dado esta confusión por no haber realiZado 

de modo previo la distinción anterior: entre sentencias que aceptan la 

inconstitucionalidad y aquellas que no lo hacen. En realidad , son estas últimas las 

que han generado el debate sobre la cosa juzgada y han permitido aseverar su 

inexistencia, pero incurriendo en generaliZaciones. ISO 

Sin embargo, nos adherimos a la definición que nos presenta Ferrer Mac

Gregor, señalando que en el plano constitucional , en un sentido estrictamente 

material , una sentencia es la decisión por la cual el Tribunal resuelve de manera 

vinculante el litigio que se le plantea y acoge la pretensión que una de las partes, 

teniéndola como la correcta aplicación del derecho relevante. En términos 

generales, la sentencia constllucional , desde el punto de vista material es la 

decisión por la que un Tribunal, en nuestro caso , la Suprema Corte de Justicia de 

,oo SALOADO PEsAN1ES, Hcman, "'LO!! Efectos de 1"" Scnlcncia. del Tribun.1 Consliluc:iooal de Ecua&:>r-, ~" 
Anuario fbu()Qm~ri(:Qna ""Justicia Constitucional, nUm o 12. 2008, pp. )64·365. 



la Nación u otro órgano con jurisdicción constitucional , define el problema de 

fondo , y así constituye un tipo de resolución que debe distinguirse de los decretos 

y losautos.t6t 

La eficacia del pronunciamiento se convierte en piedra angular , como lo 

refiere Martín de la Vega, ya que no sólo depende de la capacidad real del 

tribunal para cumplir sus funciones constitucionales, sino del ·status" que el 

propio órgano constitucional asuma en el esquema de poderes y en el sistema 

politico en el que actúa . En este sentido , la determinación de una mayor o 

menor vinculación de sus decisiones, o el desarrollo de ciertas tipologías de 

sentencias, servirán a los tribunales constitucionales para definir y, a lo largo 

de su historia , reestructurar sus relaciones con el órgano legislativo y con la 

magistratura . Y es gracias a la eficacia de sus pronunciamientos por lo que el un 

tribunal puede realizar una determinada ·política constitucional" que contribuya a 

legitimarlo ante los ojos de la opinión pública. t62 

Son también conocidas las dificultades que encierra cualquier intento de 

reconducir el valor de la sentencia constitucional a rígidas categorias dogmáticas 

o legales. Como pronto se subrayará en la literatura jurídica española, el 

concreto alcance de las prescripciones normativas dependerá , en cierta 

medida , de la propia actividad del tribunal constitucional y, por lo demás, la 

verdadera eficacia de la sentencia constitucional "no se acaba jugando en el 

plano escuetamente juridico de la determinación de sus "efectos", sino en el 

mucho más polémico de su "efectividad" frente a los demás poderes, esto es, 

'" F!'Rl\ER l\lAC-GRlJOOR, Eduardo, y SÁNCl!liZ Gil .• Rub.!n. Ef~(IQ$ y(QlI1~nido$ rJ.¡ /tu S~nlm(k>s d.! A«ión 
d.! Jn=rillldonolidad Anóli$i$ rejfridoal W$O J.q d.! Mfdio~, Instituto de lnvestigaci.¡n"", Juridic.s del. 
UNAl\'l Mé.'<.ico, 200'). p. 1 L 
If¡ M..ultlN 00 LA VOOA, Augusto. ~Sentencia desestimatoria )' re,'ersibilidad del pronuociamiento sobre la 
constitucionalidad de la ley. Una pcrspcCli~a el dc:rc:cho comparndo". en FERllER ¡"lAC.oREOOR, Eduardo, r 
ZALoIvAA LE\..ODF.L"'l\II.EA, Arturo. ÚJ Cimcia rkl Derecho Procesal Con$/jlllo(Jl1oL Es/!/(Jio$ ~n Hon,enoJO! 
a Hklor Fix-Zanwd)o en ""$ cinCIlfll/iJ oilos con'o im."s/igodor d.!l tkn?cho, Tomo V, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. UNAM, ¡"{OPC, Marcial Pons, pp. 485.-186. El autor sugiere v.,- en ]a doctnna 
alemana, Stmón, 11 ., ~La junsdocc,ón I;<lns1Ltuciona]", en Ben. da ~I al., Manua/ tk dfr~dto n» ... ntuciQtJol. 
Madrid, 1996. pp. 823 Y s.~, Schlaich, Das R,mtk,wryossl/ngsgeric/JI, M",,'ch, 1994, pp. 271 Y SS., H~bcflc. 
P , "Grundproblcmc da Vcrfassun¡sgeichlsbarkc;¡"', 1'~ryasSl",gsgcichlsbarl;eit Darmastadl. 1976. pp. 4 )' 
SS" o Ht$$<. K , "F""llOnell~ Grenzen des VerfassungerichtsbMke\t~, R~(:I,I 01$ Pro:~$S lII1d G~~ 
(F~'"Stschrin für Hans Huber zum 80 Geburtstag) &rna, 1981 , pp 270 Y s~. En Italia valgan autore,¡ como 
Cappdlcu~ M. Gludid ugislaloriJ, Mihln, 1984: Cri""ffullL V.,"La Corte cootituzXmale 1m Magislmlum e 
Parlamento~, ~<:ntti gil/ridie; ~n m.ln>Ona ~ P. Ca!iJltJondl'l'" IV, Padua. 1958 ~ ¡"fudugno. F., ~La ~ 
cOSIttuzimale italiana oggt", 

136 



en el plano de su entidad como acto de poder. 

No olvidemos que además de dicha complejidad meramente técnica , tal como 

lo señala la doctrina , la sentencia constitucional va adquiriendo matices y 

diferencias que las van particularizando , incluso que otorgan el sello de diferencia 

entre los distintos Tribunales Constitucionales, todo ello debido a la trascendencia 

de la que gozan , al impacto juridico y politico, esto se debe en gran medida a que 

el Tribunal Constitucional es otorgar contenido , significado y alcance de las 

normas, principios y valores contenidos en la constitución, por ende su 

repercusión no se limita a las partes promoventes, como ocurre en la jurisdicción 

ordinaria , sino que afecta a todo el ordenamiento que se encuentra subordinado a 

al ley fundamental. 

3.2 Ubicación de la sentencia constitucional en el marco del Derecho 
Procesal Constitucional. 

Los Tribunales Constitucionales en los ordenamientos juridicos 

occidentales, se han constituido en una suerte de órgano jurisdiccional 

todopoderoso , e independiente del Poder Judicial o de los otros tres poderes 

históricamente reconocidos dentro de un Estado Democrático de Derecho. Salvo 

en algunos casos como se ha venido indicando se constituyen en Salas dentro del 

mismo poder Judicial. o como es nuestro caso concreto. conserva la 

denominación de Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero con facultades 

exclusivas de mayor jerarquia jurisdiccional. '&:! 

Recordemos que la Constitución al contener los diversos valores, y principios 

de un Estado, y asegurar su correcta aplicación en este . asi como la correcta 

relación entre los actos de autoridad, las leyes en general y la constitución, se 

convierte en parámetro inexorable de protección en última instancia de los 

derechos fundamentales. De este modo, la acción integradora de las leyes con 

nuestro corpus constitucional, resulta imprescindible , de dicho modo. ante una 

laguna normativa se ·crea" o ·recrea" lógicamente a favor del ordenamiento 

constitucional. 

16J Panicula¡mente de Acciones de Inc<!Mtitucion:llidad y de Controversia< ConsIitucion:lles. 
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En la tarea por la defensa de los derechos constitucionales y el logro de una 

administración de justicia, sobre todo del respeto por aquellas calidades 

consagradas a nivel constitucional 

La interpretación del derecho varia segun sus ramas, y así en el Derecho 

Privado, en el que las definiciones juridicas fueron fi jadas desde largo tiempo y en 

el que se tiene una mayor costumbre del razonamiento escolástico , se halla 

menos desarrollada. En el Derecho Constitucional , por el contrario , se encuentra 

desarrollada hasta el máximo, porque en esta rama del derecho, el análisis 

propiamente jurídico queda en la superficie de los textos, y el contenido político es 

fundamental. Hoy en dia es imposible, en la práctica, estudiar seriamente el 

derecho constitucional aislándolo de la ciencia política . Eso nos obliga a 

plantearnos las labores de un Tribunal Constituciona l desde la doble óptica del 

jurista y el sociólogo . donde para el primero los textos e instituciones expresan las 

reglas del derecho positivo , cuya significación y alcance se trata de determinar 

mediante un análisis riguroso fundado sobre bases precisas, así se puede decir el 

derecho, o sea fijar las obligaciones y los derechos de cada miembro de la 

sociedad . Por su parte el sociólogo estudia las reglas de derecho en cuanto 

expresan un determinado estado social: pues, en efecto, toda sociedad queda 

renejada en su sistema jurídico y si nos vamos más allá , no solo queda ahí, sino 

que involucra a los actores que interpretan y se convierten en los máximos 

guardianes de los derechos humanos. 

En este tenor, en Europa se define la Justicia Constitucional, como el conjunto 

de formas de la Adm inistración de Justicia que tiene por objeto actuar el Derecho 

de la Constitución, esto es, para que exista Justicia Constitucional, basta con que 

el objeto o el resultado de la actividad jurisdiccional sea la interpretación y 

aplicación del Derecho de la Constitución, independientemente de si se lleva a 

cabo por órganos especializados1
.,. o por los mismos de la Jurisd icción Común , e 

indiferentemente de si ese resultado se alcanza en procesos y conforme a 

'''' Rocordenl OS qu.: por ejemplo en !beroomcrica, no f<Jf7.osart1Cme ".., denomina s éstos órganos 
cop:cializados ""'Tribuna!es Constituciona!es~, tSIOS pueden adoptar <.livmas deoomina.:ion.:s. Salas 
Conslilu.:ionales., t inclU$<l Tribunales Suprtm<l$ COn funciones propias de un tribunal CQnSlilu.:iona.l OOmO es 
el ~aso de México. 

138 



procedimientos especifica mente constitucionales, o a traves del ejercicio de 

acciones previamente instituidas y mediante los procedimientos de orden 

común.16S 

Es entonces, la Justicia Constitucional, cualquier medio procesal por el 

cual se busque la armonización de las conductas (actos y leyes) con los preceptos 

de una Constitución ; entendido el término conducta , como todo acto que pueda 

ser fiscalizado dentro de un contexto normativo de su contenido por la 

trascendencia externa que tenga para la sociedad en general o para algún sujeto 

en particular. Esto implica sujetarnos a un parámetro otorgado por la normativa 

constitucional. No toma en consideración la Justicia Constitucional, a los órganos 

encargados de cumplirla , lo que es materia de la Jurisdicción Constitucional , que 

como veremos, no descalifica en forma absoluta , a los demás órganos 

jurisdiccionales para que. al igual que aquélla . puedan hacer justicia a través de la 

actuación de la Constitución, siempre y cuando el Ordenamiento se los permita , ya 

sea por una expresa atribución, o bien porque esa autorización se encuentra 

implícita en algún texto legal. 166 

Así de éste modo, en el derecho comparado , el nomen iuris va cambiando , de 

tal suerte que en México no entendemos a la Justicia Constitucional como tal, sino 

que nos referimos al Derecho Procesal Constitucional , disciplina que en últimas 

fechas ha alcanzado su mayor auge . 

De éste modo: 

a) Alemania. 

La República de Alemania sigue, a este respecto , el sistema de Kelsen: 

Jurisdicción Constitucional ejercida por Tribunal Especial, integrado por juristas y 

de jurisdicción concentrada. El Tribunal tiene asignada competencia en las 

siguientes cuestiones: 

1. Litigios Constitucionales propiamente dichos. relacionados 

con las Competencias de los órganos constitucionales; 

, .. cfr. PIZA E .. Rodolfo. J"sriCkJ CorulÍl"dooal y DeTl'cho do! la Cmrstl"¡udón. en Seminario de sobre 
Justicia ConstitueiOMI. ~ José: EditoriAl Juricenlro, 1993. pp. 17_1 9. 
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2. Procedimientos de Indo/e acusatoria. contra el Presidente 

de la República. contra Jueces y Magistrados y contra 

Partidos inconstitucionales, según los arllculos 21. 61 Y 98 

de la Constitución: 

3. Litigios entre la Federación y los Estados: 

4. Revisión en materia electoral: 

5. Comprobación de las normasjurfdicas; 

6. Recursos de Inconsfitucionaljdad'~l 

El prestigio del Tribunal Constitucional alemán sobre su imparcialidad . se 

afianzó a partir de dos sentencias, sobre partidos politicos inconstitucionales: por 

ejemplo , la del 23 de octubre de 1952 que declaró la inconstitucionalldad del 

Partido Socialista del Reich de inspiración y la del 17 de octubre de 1956 

formuladora de igual declaración de inconstitucionalidad del Partido Comunista de 

inspiración italiniana. En ellas se dijo que, los dos partidos, a tenor del articulo 21 

de la Constitución Federal , son declarados inconstitucionales, por cuanto tienden a 

desvirtuar o destruir el régimen fundamental de libertad y democracia . 

b) Austria 

Bajo la inspiración de Kelsen , Austria . en su Constitución de 10 de odubre de 

1920. instauró un sistema de Justicia Constitucional diferente al norteamericano

que era el único conocido antes de la Gran Guerra. Por lo general , se ha hecho 

mención de un sistema austriaco, aunque algunos prefieren denominarlo 

"germano-austriaco·, ya que la Constitución alemana de 1919 también creo un 

Tribunal de Justlcia Constitucional t68
, fuera del ámbito de la Jurisdicción ordinaria 

y con los mismos efedos derogatorios de la ley declarada inconstitucional. 

,., En el denominado rccun<O de inconstituciornllidad, "" <Slá rcfrricndo al ~rccurw de 3mparo~ propiamen1c 
dicho y no a ¡" Accion de Incorustitucionalidad, la cual e,ti CQII1prendida en el inciso .5) denominada 
~Comp"oInción de nom,as juridi""sM. 
'. Rebcn no fue el Iin;co c"'ddor del Tribw\al Corustitucional austriaco len Su proyecto de 1918. en las leyes 
aprobadas por la Asamblea Coru;tituyente austrillCB en 191 9 y mtificadru; en la O:lnstitución de O ctubre de 
1920), pII<'S hubo lIOO serie de cOllU'ibuciooes de la comunidad jurídica austria"" cn el periodo 191 S-1920 que 
coadyu,'ó Q Crear c5la institución y en las cuales Reben estuvo presente. Se puede c"P"cular que fue quien 
contribuyó más, no solo por haber sido magistmdo de dicho Tribunal y $U re lator permanenle. sino por haber 
escrito solidamente <Obre ella, en un momento en q~ nadie visua1i7.:lba el fundamento teórico del nue,'O lipa 
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Siendo Austria una República Federal y existiendo Parlamentos regionales 

autónomos, con facultades legislativas, la Justicia Constitucional ha de 

pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes federales y de leyes de países 

confederados. También se prevén pronunciamientos sobre violaciones de Derecho 

Internacional. El Tribunal Constitucional conoce, a instancia de un Gobierno "de 

Pais" - Gobierno regional o provincial- de la inconstitucionalidad de una ley federal , 

y, a instancia del Gobierno Federal , de la inconstitucionalidad de una Ley "de 

País' , En ambos supuestos, la jurisdicción es rogada, a instancia de parte. 

Además puede conocer ex officio si una ley ha de constituir la base de un fallo del 

Tribunal Constitucional y éste entiende que es inconstitucional, puede 

pronunciarse sobre la cuestión, sin necesidad de interpretación de parte. Cualquier 

reclamación contra la Federación , contra los países federados y contra las 

Comunidades beneficiarias de autonomía, si no puede ser fallada en via judicial 

ordinaria, puede interponerse ante el Tribunal Constitucional, que impartirá la 

decisión procedente. 

e} Francia 
En este país, el Tribunal Constitucional, denominado Consejo Constitucional, 

tiene confiado : 

1. El control preventivo de la constitucionalidad de las leyes, las cuales 

pueden ser sometidas a su conocimiento por el PreSidente de la 

República, el Primer Ministro o los Presidentes de la Asamblea 

Nacional y del Senado. Las leyes orgánicas y los Reglamentos de 

las Asambleas parlamentarias deben ser sometidas siempre al 

estudio del Consejo, y si éste se pronuncia en el sentido de 

considerar inconstitucionales las normas consultadas, éstas no se 

de controL Kclscn JX>Slula o.na jurisdicción constitucional con ese nombre; asi lo hace en la ponencia 
presentada a la Reunión de Profesores AI.mAnes de De,.cho ?úblico celebrada en Viena \o!; dias13 y 24 de 
abril de 1928, en donde - utili7.lU1do ellérmino de jurisdicción cstaL~lM agrega que el más adecuado es d de 
Mjurisdicci6n OOn5tilucionalM

, cfr. Wcscn und Entwicklung de , St.aatsgcrich15barkcil, Bcrlin.Lcipz:ig, 1929. dI. 
por. OAR<.iA Bm.AUh1)E, Domi,,*o. MI)os cuestiones di$putBdas oobre el Derecho Proc:es.al Con .. :itucional-, en 
Re,·i.", Iberoamericana de De,"Cho Procesal Constitucional, núm. 7, /l.1éxico, Pornla, 2007. 
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promulgan. no se ponen en vigor. El Jefe de Estado no las tirma. no 

las sanciona. 

2. Pronunciarse sobre la regularidad o irregularidad de las elecciones 

presidenciales y parlamentarias, asJ como sobre la validez de 

cualquier referéndum. 

d) Italia 

Con una composición muy especial de 15 jueces nombrados por 

diferentes órganos públicos, el Tribunal Constitucional italiano creado por los 

artículos 135, 136 Y 137 de la Constitución Política italiana , tiene competencia 

para conocer de las siguientes materias: 

a) De las controversias relativas a la legitimidad constitucional de las 

de los actos con fuerza de ley del Estado y de las Regiones. 

leyes y 

b) De los conf1ictos de atribución entre Poderes del Estado entre el Estado las 

Regiones. y entre estas últimas. 

c) De las acusaciones promovidas contra el Presidente de la República y los 

Ministros. con arreglo a las normas de la Constiruci6n. l ~9 

e) Suiza 

Muy distinto a la composición orgánica de otros Tribunales Constitucionales, en 

este país no se puede hablar de una jurisdicción constitucional individualizada, 

sino que dentro de un esquema estructural compuesto, se crea una Sala de 

Derecho Público como titular de la jurisdicción constitucional. que conoce de las 

siguientes materias: 

a) Connictos de competencia entre autoridades federales y cantonales. 

b) Utigíos de Derecho Público entre cantones, básicamente 

relacionados con asuntos de demarcación territorial. servidumbres 

, .. Hasta 1980, el Tribunal Con.'<ti¡ucionsl no conocia de "'" r~urSO!; de amparo ni de h:lbeas oorpus, por 
e"f"C'lII exclusión que de ellos hacia el artículo 111 de la Constitución, ~. nos declarnmOl! de..::oroc~don:s de 
la eXÍ!;tencia de alguna reforma ccnstituciOMI que l()$ haya incorporado como a.~untOS CU)"O conocimiento 
debe ""rdel r~sorte de ""le Tribunal. 
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públicas. régimen de los rlos que atraviesan más de un cantón. y 

similares. 

c) Cuestiones de competenda entre cantones. 

d) Utigio sobre validez. aplicación e interpretadón de concordatos o 

tratados entre diversos cantones. 

e) Recursos de Derecho Público sobre violación de derechos 

constitucionales de los dudadanos. violadón de concordatos. 

violación de los Tratados Intemacionales y violación del Derecho 

Federal en materla de delimitación de la esfera de competencias. 

f) Recursos concemientes al derecho de voto. 

f) México 
Muy distinto a la composición orgánica de otros Tribunales Constitucionales, 

desde la reforma de 1994, la Suprema Corte se integra por once ministros (art. 94 

de la Constitución). En eltelCto original de la vigente Constitución Federal de 1917, 

se establecia precisamente que la integración de la Suprema Corte era de once 

miembros. Sin embargo , el número de ellos fue aumentando consecuentemente 

con reformas constitucionales posteriores al artículo 94 Constitucional. 

A partir de esta reforma . el sistema de nombramiento de Ministros de l maximo 

Tribunal es de carácter mixto . en la medida en que interviene el Presidente de la 

República (que envío una terna de candidatos) y la Camara de Senadores (que 

elige entre cualquiera de ellos) (art. 96 Constitucional). 

La Suprema Corte conoce esencialmente de ters instrumentos de control 

constitucional: 

a) La acción abstracta de inconstitucionalidad; 

b) Controversias Constitucionales (Conflictos Competencia les o de Atribuciones 

entre órganos y Poderes del Estado); 

c) Juicio de Amparo. 
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3.3 Tipología de las sentencias constitucionales. 

Con la finalidad de sistematizar los diversos tipos de sentencias en los 

procesos sobre la constitucionalidad de la ley. esbozaremos va rias 

clasificaciones. de acuerdo con diversos criterios sostenidos por la doctrina. ello 

con la finalidad de señalar los efectos y características materiales de las mismas. 

Como lo señala Fe"er Mac-Gregor y Sánchez Gil. los jueces 

constitucionalesl1o en real idad llevan a cabo una doble interpretación : la de la l ey 

Suprema y la correspondiente a las normas secundarias impugnadas171 • de tal 

suerte que la ratio decidenci determina la manera en que se deben (in) aplicar e 

interpretar las leyes todos los operadores de un sistema juridico determinado. que 

incluya a jueces. autoridades y gobernados. 

Nos refiere que el propio creador del sistema concentrado de conlrol de la 

constitucionalidad de leyes advertia las características especiales de este tipo de 

sentencias (sobre todo en los procesos de control abstracto) . al considerar ciertas 

especificidades del resultado del control de la constitucionalidad ; 

lal Como señala BaRDALI SAl.AMANeA. La introo"""ión de cortes constituciOl1lllcs en los E..a.ados de 
d.rccho de t",dición continental 1m compon:!do siempre roces entre 101'1 poderes po1itiCO/l y la juri<dicci6n. 
Especialmente compleja ha sido esa situación respecto de la potestad kgislativa, sede por antonomasia de 
la voluntad popular. Un juez que pretenda defender la Constituci6n, termina siempre por crear una norma 
y no por ~pl icarla . como corrc,;ponde ~ la función dd juez en un Est'ldo de derecho. Esto ocurre <kbido a 
que en mat~ria constitucional no puede producirse ningún procedimiento de subsunciÓrl ya que 00 ha)' 

un supuesto ráctico normaü\'O sufICientemente predeterminado. Vi.", BoRoAl.f SALAMANCA, Andrés. 
-1 ... c;:~ Consl itucional"8, un podo:r incómodo-, en FF.R.R.ER. MAc-GREGOR.. Ed""rdo, Y ZAl.oIvAR. LELO oc 
LAAREA. Arturo, La Ci~nciQ dd o.,,,,c1w Prousal ConstitudonaL Estlldios ;m I/om~"aj~ a I/éctor FiJ;. 
z"nmdio rn Sll.$ cin(~~nta años como ¡m'~stigador rUl ckr~cho, Tomo V, Instituto de Investigaciones 
Juridi""". UNM1, IMDPC, Marcial Pare, p. 4.3. 
'" La dif~rcncj¡¡ esencial entre: normas legales y cOOSIitucionales es \'isualizada por Fernando Atria (Atria 
Fernando, "Seguridad jlridic$ y d<:redw$ fW>damen\(lIeS: sobre ¡:cededibilid.ld y autogobicmo". en BordlIL 
Andrés (roord.), J'lStida C<Jr!s!it"ciOtlal y """,chosfimdamrntoks. Santiago de: Chile, Le:<is to!e.xis, Universidad 
Auztrnl de Chile. 2006. pp. 9 Y 10.) "" que las primeras pretenden adjudicar n ... <lros conflictos mientras 
'1"" las normas constilucionak"l prctcn<kn identificar los fundamentos de nuestra e<>munid'ld política. Por 
ello se debe '"'"' muy cuidadoso en la aplicación directa de la Constitución ya que la adjudicación del 
conflicto no ""ni en muchos casos obrn de la "oluntad general 5inO de l criterio particular de uno o más 
ju"",.,> Cfr. Bow,l.l.j SAt.Mt ANC .... An<\r6¡, - Juc",",'S COns\ilueional"", un poder incómodo", en FICR.R.F.R. MA0 
GREGOIl.. Eduardo. Y ZAl..DlVAR Lao DI! LAJlREA, Arturo. La Ciencia ckl D~ncho Pro«sal ConstillldmraL 
Est,,,JiOHn H(Inh!nQj~ O HJc/()r Fb:_lAmlldio ~n S,/,f Cin(, .. "ta año.H on,o ¡""istigad{)nkl rUNcho, Tomo V, 
Inslitulo de In\'CSligaciooe< Jurídicas, UNAM, ¡"ropc, Marcial Pons, p. 57. 
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a) Que el acto sea directamente anulado en su sentencia en caso de que lo 

considere irregular, 

b) Dejar a la libre apreciación del Tribunal la facultad para anular un acto por 

vicio de forma o bien por defectos esenciales; 

e) Por un principio de seguridad juridica, modular su temporalidad dentro de 

un plazo fijado por la Constitución; 

d) No otorgar efectos retroactivos (como regla general) y por lo tanto dejar 

subsistentes todos los actos jurídicos realizados anteriormente realizados 

con base en la norma en cuestión; 

e) Otorgar (excepcionalmente) retroactividad limitada; 

f) Dejar libertad al Tribunal para que tenga la posibilidad de diferir los efectos 

de la anulación hasta la expiración de un cierto termino contado a partir de 

la publicación ; 

g) Permitir en ciertos supuestos que las normas generales que regian la 

materia con anterioridad a la ley anulada , 

h) La fórmula de la anulación de la norma general puede consistir en la 

anulación de la validez de la misma, cuando por ejemplo la norma ha sido 

abrogada pero que tenga todavía consecuencias para hechos anteriores; 

i) La anulación de la ley puede ser en su totalidad o limitarse a alguna de sus 

disposiciones y; 

sentencia del Tribunal debería ser publicada también en la misma manera 

en que lo fue la norma anulada,m 

3.3.1 Sentencias estimatorias y desestimatorias. 

Nogueira Alcalá asume que desde una perspectiva elemental cuando se 

considera una sentencia de un Tribunal Constitucional que pone termino a una 

confrontación entre una norma Jurídica infraconstitucional planteada por el 

requirente o demandante , como asimismo, en aquellos casos que el orden jurídico 

m fl¡RRER MAC-GRJ-XlOR, Eduardo y SÁm.1IEZGIL, Rl,lbCn, l:-f~cto$)' conrmido$ d.t Ia$ Smrmdos d.t Acción 
d.t 1",omlirudontJlidad Análisis Yff~rld(}(J1 caso l.Aly rl.t Atedios. op. cit. NOllI 161 , pp.14-16. 
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establece que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse de oficio u 

obligatoriamente. A su vez la sentencia puede ser desestimatoria si el Tribunal 

Constitucional confrontando la Constitución con la norma jurídica 

infraconstitucional impugnada por quienes tienen legitimación activa para ello 

determina que la primera no tiene vicios de inconstitucional idad.m 

En el caso especifico de México , y atendiendo al resultado y al ejercicio de 

acción de inconstitucionalidad, se sigue que existen tres tipos generales de 

resoluciones de fondo que ponen fin a una acción abstracta de 

inconstitucionalidad , así encontramos; 

a) las decisiones estimatorias calificadas, son aquellas sentencias 

propiamente dichas que declaran procedente la acción y fundada la 

pretensión constitucional correspondiente, por lo que producen la invalidez 

de la norma general impugnada al votar en tal sentido ocho o más 

integrantes del máximo tribunal H4
. Como una consecuencia inmediata , el 

efecto es que se expulse del ordenamiento jurídico la norma impugnada 

(derogación) sea de manera parcial o total , 

b) las estimatorias no calificadas son aquellas de que a pesar de que una 

mayoria integrada por menos de ocho ministros acuerda la invalidez de las 

normas impugnadas, por no contarse con el número de votos constitucional 

y legalmente requerido no surte efecto juridico y producen que en un acto 

sucesivo el Pleno desestime la acción, por el hecho de que sobrevenga una 

causal de improcedencia. 

c) las desestimatorias, que pueden o no adoptarse con votación calificada, 

son aquellas que declaran improcedente la acción o infundada la 

pretensión constitucional. En el primer caso , la resolución constituye un 

"auto desestimatorio de la acción", por existir un impedimento u obstáculo 

procesal insubsanable , que impide o imposibilita resolver la cuestión 

efectivamente planteada (improcedencia y consecuentemente 

sobreseimiento). En el segundo caso , la resolución declara infundada la 

J7l NOGUElRA ALCALÁ. Humbc:rto. "Sentencias de 105 Tribunalc. Constitucional"" y sus cfeclOS en América 
d;::! Sur'", en n~."iMiJ IberoiJm.!ricaJliJ,;k Dflr~dtiJ proc~siJI C(mStituCÍ(JniJ/, op. el!. Nota 153. p. 15 
'''Ibi<!. p. 20-21. 
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pretensión constitucional hecha valer, ya que la Suprema Corte los 

consideró carentes de razón, en este supuesto, se declara constitucional la 

norma general impugnada , ya sea por una mayoría de ministros calificada 

(8 votos) o no calificada (menor a 8 votos) y se confirma la validez de la 

misma. 

Con independencia a este tipo de sentencias, que podriamos denominar 

genéricas, existen las denominadas atipicas, o "sentencias intermedias' o si se 

prefiere ' sentencias interpretativas", en este tipo de resoluciones se parte 

esencialmente de la distinción entre "disposición o texto" y "norma" que refiere 

propiamente el contenido o sign ificaCión que se le asigna.175 

Dentro de las desestimativos, que como ya se ha mencionado son aquellas que 

declaran infundada la acción de garantia , o en su caso, como se indicó 

precedentemente resuelven desfavorablemente la acción de inconstitucionalidad. 

En estos casos esta negativa impide una nueva interposición fundada en idéntico 

precepto constitucional (petición parcial y especifica referida a una o varias 

normas contenidas o en una ley), además el rechazo de un supuesto vicio formal 

no obsta para que ésta ley no pueda ser cuestionada ulteriormente por razones de 

fondo . Sin embargo hay varios supuestos en las sentencias desestimativos, como 

son: 

3.3.2 Sentencias manipulativas. 

Aunque la tarea de interpretación, es una de las tareas enfocadas o dirigidas al 

derecho, ésta adquiere particular relevancia y características propias en materia 

de interpretación de la ley fundamental , siendo el texto en el cual connuyen una 

serie de valores, ideas, intereses de cualquier indole, por lo cual es común 

encontrarnos con que sus enunciados tengan un significado relativamente general 

y exista la necesidad de interpretarlo. 

Como nos menciona Eguiguren Praeli, cuando nos referimos al enunciado 

"interpretación constitucional", no se refiere al mero desarrollo normativo que 

m FliRRI:R /I.{,l.C..(} R.HOOR. r,duard<) 'Y SÁNClt~:Z Gil., Rubén.. lif~cto.1 )' Contmi&ls ck !.J.s Smt~nciQ$ ~n 
Acción ck InCQtlSlimciQna/idnd Análisis T<fárico Nf~rldo al caso Le}' d2 Affmo$, op. dI. NO/a 161, pp, 20-24 
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realiza el órgano legislativo o jurisdiccional , sino al proceso de análisis y 

razonamiento jurídico destinado a esclarecer y determinar el contenido de un 

precepto o disposición constitucional, así como la compatibilidad con éste de una 

norma concreta .176 

En el caso de las sentencias manipulativas, como su nombre lo indica . son 

aquellas que imponen una labor creativa al Tribunal Constitucional , ya que en 

estos supuestos el órgano jurisdiccional en aras de conse rvar en lo posible la 

vigencia de las normas por el temor fundado de que su expulsión del sistema 

pueda acarrear mayores consecuencias, ya sea por razones pragmáticas o de 

funcionalidad , y con la intención de evitar vacios normativos jurídicamente y 

socialmente muy costosos, para lo cual se crean las denominadas sentencias 

atipicas o modulatorias, que como su nombre lo indica , vienen a modular y aunque 

no hay uniformidad en denominar si éstas son "manipulativas' , "interpretativas' o 

"modulatorias', ya que algunos autores destacan 

manipulativas son básicamente nomegéneticas. 171 

que las sentencias 

Vale hacer la precisión que nos indica Sagüés que cuando hablamos de 

Sentencias manipulativas, no se emplea el verbo que origina tal vocablo 

"manipula r' en sentido condenatorio , sino neutro , en la acepción de por ejemplo 

"maniobrar", operar o utilizar la norma del caso, desde una perspectiva 

constitucional. Por lo que una sentencia manipulativa , no importa necesariamente 

una interpretación "manipulaliva' del derechoY~ 

Éste tipo de sentencias, las encontramos inicialmente en paises adscritos en su 

mayor parte al sistema "austríaco' o concentrado , en su defecto Kelseniano, 

especializado en el control constitucional, han terminado por proyectarse también 

a los estados vinculados con el régimen estadounidense . 

,,. EOUIGUREN PR.AEl.I, Fmnci"'-'O loso:, "Las Sentencias Interpretativas o Manipul"ti"as~ y su utili",c;ón por 
el Tribunal Constitucion.1 Peruano, en FI'JlRER l"tAc. GREOOIt.. Eduardo, y ZALo/VAR LHLO [)I; LARREA.. 
Arturo, fA Ciencia d.?1 fHrtidta PrQ<:e.sal Conslil,";;on"L Esmdias fH Homen"j~" HJcIOr ¡'-¡x_Z"mudio eH SIl.!" 

dnC"fma "lIos """'O inlV5ligado, dd diU"01Cho, Tomo V, Instituto de Inv<'SIigaciones Jurídicas, UNAM. 
Il ... IDpc,. Mardal Pons. pp. 321_345. 
"., Néstor Pedro Sag()é$ denomina normas nomogenéticas 8 oquellas qu<: r~$U11M product0f9$ de normas, 
;nfiri¿ndol .. q a ést:ls de la misma Constitución qr. SA.GOts, No'stor, Pc<lro, ~La< sentencia< ConslÍtuc;onak" 
cxOOrtati ... ",,", en Esludios Const¡'¡udm",l .. s, nCl\"icm bre, aiKW\ool 4. núm. 002. Centro de Estudios 
Constitucionales. Santiago de Chil~. p . 191 . 
"' Idem 
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a) Aditivas 

Las sentencias aditivas, tienen por objeto aquellas disposiciones que no prevén 

el caso en el supuesto de hecho de la disposición , por lo que el Tribunal o Sala de 

lo Constitucional en las sentencias adicionan su conten ido normativo para 

solucionar el caso , sin hacer una interpretación extensiva y sin alterar el texto de la 

disposición, En estas sentencias se declara la inconstitucionalidad por lo que 

omite la ley y no por lo que prevé . En estas sentencias, el juez constitucional 

asume una función normativa que le corresponde al poder legislativo, por lo que 

debe actuar bajo las directrices siguientes: debe restringir su aplicación a caso 

estrictamente indispensable para que la justicia constitucional pueda cumplir el rol 

que le corresponde, siempre que encuentre respaldo constitucional; este tipo de 

sentencias no debe aplica rse en materia penal, por no permitirlo al principio de 

legalidad penal; el juez debe actuar con mucha prUdencia porque las sentencias 

aditivas pueden tener repercusiones financieras trascendentales que el Estado no 

puede asumir; el juez constitucional no debe dictar sentencias aditivas cuando 

existen otras soluciones, dejando al poder legislativo que escoja la opción 

adecuada , 

La Corte Constitucional de Italia , con el fin de evitar roces con el poder 

legislativo , recurre a las denominadas sentencias adivitas de principios, las cuales 

no crean normas sino principios sobre los cuales el legislador puede desarrollar 

normas En estas sentencias usualmente se señalan plazos dentro de los cuales 

el legislador debe actuar. 

Citaremos algunos casos en los cuales el Tribunal Constitucional español utilizó 

este tipo de sentencias en casos de trato desigual : 

1. Extendió presentaciones previstas en la norma legal para las hijas o 

hermanas de pensionistas de jubilación o invalidez, también a los hijos y 

hermanos179, 

2. Extendió determinados derechos reconocidos por la norma a favor de los 

militares profesionales, que ingresaron de las Fuerzas Armadas de la 

n' STC 31\993 del 14 de en.ro. 
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República antes del 18 de julio de 1936, también a los militares 

profesionales que con posterioridad a dicho años ingresaron a esas 

fuerzas1
&O. 

3 . Extendió la pensión por viudez, prevista a favor de las viudas, también a 

los viudos 181. 

Nogueira Alcalá nos dice que particularmente en este tipo de sentencias contienen 

una decisión de estimación parcial que, luego de declarar inconstitucional una 

norma contraída mediante interpretación, llega a crear una norma, por via de 

sustitución o adición , con un significado opuesto a la norma declarada 

inconstitucional. 182 

Como en un inicio se comentaba, este tipo de sentencias muestran claramente 

el predominante activismo judicial que puede darse por parte del "juez 

constitucional· 183
, lo que supera una concepción tradicional de los órganos que 

cumplen con las funciones del poder. Este tipo de sentencias son constitutivas, en 

la medida que ellas innovan en el ordenamiento juridico. 

Las sentencias aditivas adoptan dos modalidades: 

1. A través de la primera, la omisión implica solo una laguna , que será 

cubierta posteriormente por la labor del Tribunal Constitucional; 

2. A traves de la segunda modalidad , el Tribunal Constitucional, considera que 

una omisión derivada de la norma significa, exclusión, por lo que la 

eliminación de la omisión implica incluir a aquellos que habian sido 

marginados o discriminados de manera arbitraria por tal precepto. 

'" STC 11 111987. 
nI STC 103 Y CTS 104/1983 Y otrO$. 
III NOOlI~JRA ALCALÁ, HWl1bcrto, Senlencias de los TribWl3lc~ Constitucionales y sUS dec\os en América 
del Sur, cn}l"";sla Iberoamericana do? ~rt?cho Prrx~sal Conslifllcional . Núm. 2. 2004.1ulio-Diciembre. pp. 
92-93. 
10 Pablo MA¡..1Li ndic. que en la práctica el ac\ivismo judicial puede dar las siguientes señal"" , a) Crear 
dorechos. es decir garantizar ¡" prolección d. un derecho no enumerado por C()IISiderarlo de raigambre 
con.'i\ilucional, ompliando as; 13 nómina de derechos protegidos, b) Ampl iar las garantías pr<JCeS:lles para la 
protección de los derechos, y8 sea mediante nUCvas garnnlias o mediante la in\crprctación iIITIplia de las ya 
e¡(Í$lent~, c) Señalarle al Co~tSO la necesidad de UnA rdorma legis lativa en determinada maloria, d) 
Allanar los c",nirlos procesales pan! facilitar y homologar el accionar 3 tn","" de un salto de instancias, e) 
Corw3lid3r norma. de emngencia restrictivas de los derechos fundamentaks. y !) Convalidar c.~ccsos del 
poder en geneml. I'tr. MA"'U, Pablo. "El a.:tivismo (bueno y malo) en la J"ri!l¡muknda do? la C(Jrt~ 
S"prt?nJa, La Ley, 2006-]),,1285. 
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b) Sustitutivas. 

Este tipo de sentencias se desarrollaron en Italia y nos indican aquellos casos 

en que la Corte Constitucional expulsa del ordenamiento jurídico una disposición 

normativa por considerarla inconstitucional , sustituyendo el vacio normativo por 

una regulación de carácter especifico que tiene apoyo constitucional directo . En 

América del Sur, quien han hecho uso de éste tipo de resoluciones son la Corte 

Constitucional Colombiana. 

Existen dos tipos de sustitutivas: 

Son sentencias sustitutivas, aque llas que declaran la inconsmucionalidad 

parcial del texto, de la disposición y también de la norma derivada de tal texto, e 

incorporan nuevas normas que sustituyen a la declarada inconstitucional. Para 

ciertos casos se usa la técnica de suprimir palabras o párrafos a fin de que el 

articulo cambie su contenido o su sentido original. Asimismo. se puede agregar 

una nueva norma que sustituya a la anua l. las expresiones usadas en estas 

sentencias son: «en la parte en que dispone .. » «en lugar (o antes) de establecer 

.. . » 0 cualquier otra fórmula similar. 

Las sentencias sustitutivas han suscitado una seria controversia en la doctrina , 

aunque en algunos países se acepta por la jurisprUdencia (como Sudáfrica , 

España, Colombia y otros) 

En Sudafrica se promulgó en 1991 una ley , modificada en 1996, que en su 

articulo 25 concedia al esposo o esposa de un residente permanente en Sudáfrica 

el derecho de obtener automáticamente un permiso de residencia. los recurrentes 

impugnaron de inconstitucionalidad dicha ley por que la consideraban 

discriminatoria, ya que no cubría a los extranjeros que mantuvieran una relación 

homosexual. la Corte Constitucional estimó que el vocablo «esposo (a)>> no 

incluía a la pareja homosexual y, como consecuencia , era discriminatoria para 

dicha pareja y violaba su dignidad e igualdad. Declaró la inconstitucionalidad del 

artículo citado y demás lo complementó, incluyendo después de término «esposo 

(a)>> la expresión «o pareja del mismo sexo en una relación estable» . 

La Corte Constitucional de Colombia en sentencia C-113 de 1993, declaró 

inconstitucional las disposiciones que taxativamente precisaban los casos en que 
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dicha Corte pOdía otorgar efectos, retroactivos a sus sentencias, cuya regulación 

corresponde a la Constitución y, en su defecto , a la Corte Constitucional. Agrega 

que conforme la Constitución le corresponde a la propia Corte determinar 

libremente los efectos del fallo . 

e) Reductoras. 

Acerca del efecto de las sentencias constitucionales, el esquema constitucional 

originario fue, dentro de los marcos de un régimen difuso o desconcentrado, con 

resultados inter. partes. Sin embargo, y por su propia decisión , y más allá del texto 

constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado un derecho 

consuetudinario procesal constitucional donde sus veredictos tienen efectos 

expansivos, erga omnes. con cierto parentesco con el stare decisis 

estadounidense. en el sentido que la doctrina que ella fije debe ser obedecida por 

los demás tribunales inferiores del país, nacionales o provinciales. Dependiendo 

entonces, de dicho tipo de control es que aplicamos la regla de los efectos que 

deberán regular los efectos de dicha resolución. 

García toma nos indica que una parte del texto cuestionado es 

inconstitucional lo que ha generado un vicio de inconstitucionalidad en razón a una 

redacción excesiva y desmesurada, por este hecho, la sentencia ordena una 

restricción o acotamiento de la "extensión" del contenido de la Ley impugnada. 

Dicha reducción se produce en el ámbito de su aplicación a los casos particulares 

y concretos que se presentan en la vía administrativa o judicial. 

En estos casos, se ordena la inaplicación de una parte del contenido normativo 

de la ley cuestionada, en relación a alguno de los supuestos en él contemplados 

genéricamente , o bien en fas consecuencias jurídicas preestablecidas. t&-t 

Todo esto implica que la referida inaplicación abarca a determinadas 

situaciones, hechos, acontecimientos o conductas originalmente previstas en la 

ley; o se dirige hacia algunos derechos, beneficios, sanciones o deberes 

primicialmenle previstos. 

,u OAlI,dA TOMA, Víctor. úu smuncias: CDnNptullb:lldÓII J' d.lsllrrol/(¡j""spnltimcilll m d Tn'bunal 
Cow;/Í"'cional Penlano, 1n.<tílUlOde Ciencia Procesal Pe""~ Perú, 2008. 
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En consecuencia la sentencia reductora restringe el ámbito de aplicación de la 

ley impugnada a alguno de los supuestos o consecuencias jurídicas establecidas 

en la literalidad del texto . 

Las sentencias reductoras suelen utilizar: 

a) Declárese la inconstitucionalidad de la ley "en cuanto incluye'. 

b) Declárese la inconstitucionalidad de la ley "en la parte que prevé", 

c) Declárese la inconstitucionalidad de la ley "en la parte que no excluye". 

d) Sentencias estipulatlvas. 

Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad establece en 

la parte considerativa de una sentencia, las variables conceptuales o 

terminológicas que utilizará para analizar y resolver una controversia 

constitucional. Normalmente este tipo de sentencias suele utiliza r las siguientes 

fórmulas; 

Debe incluirse que la expresión [ . . J quiere decir [ ... J. 
Declárese estipulativamente que la expresión [ ... J se define como [ .. J.les 

3.3.3 Sentencias Exhortativas. 

El papel tan predominante del juez constitucional atendiendo este tipo de 

sentencias es de interesante renexión, percatarnos el papel tan activo del juez 

constitucional , que incluso llega a sugerirle al legislador la forma o modos de 

conducirse, de realizar sus tareas, de integrar la norma. Estos fallos van desde un 

simple consejo al legiSlador para regular determinada materia establecida en la 

Constitución. Bajo este tipo de sentencias podemos encontrar a aquel grupo que 

establecen recomendaciones o directrices al órgano legislativo, quizás aquí valdria 

la pena preguntarnos qué tan válido es el papel que desempeña el Tribunal 

Constitucional y realmente no llega a invadir funciones propias del legislador? 

puesto que es evidente que su tarea es permanecer como guardián de los 
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Derechos fundamentales, sin embargo, el papel creativo de estos en la creación 

de normas juridicas pOdría verse como una invasión a la esfera competencial 

definidas claramente desde la teoría clasica de Montesquieu. 

Como dice Jose Ramón Cossio no es posible seguir entendiendo la división de 

poderes como lo entendia Montesquieu. por una pluralidad de razones_ En primer 

lugar, porque no tenemos una división de clases sociales como la que presuponia 

Montesquieu en el capitulo sobre ' La Constitud6n de Inglaterra" de su tan 

conocido y citado "Del espiritu de las leyes" No podemos asignar cada una de las 

tres funciones al rey , a la aristocracia o al tercer estado, como se denominó 

posteriormente .186 

Valdria la pena preguntarnos, ¿Cuál es la labor de un Tribunal Constitucional?, 

¿en qué consiste el ser guardian de la Constitución? y si ¿efectivamente nuestro 

Tribunal pleno constituye un tribunal Constitucional? es una pregunta que resulta 

por demás ambiciosa, por las connotaciones doctrinarias y juridicas que implica , lo 

que si parece claro es comprender que la tarea esencial de un Tribunal 

Constitucional es resolver conflictos suscitados de dicha aplicación o 

interpretación , para ello, se valen de diversos instrumentos, mismos que han sido 

identificados como medios de control constitucional, mecanismos de control 

constitucional l~7 y de manera personal , guardando las proporciones debidas, 

pudiéramos identificarlos como garantias constitucionales, porque su carácter es 

primordialmente procesal dirigido a la guarda y custodia de los principios 

constitucionales, y no solo de ello sino que constituyen el alma de los derechos 

fundamentales, pues a ellos debemos que la apariencia de éstos no quede 

vinculada a un texto muerto , sino a derechos fundamentales que alcanzan plena 

efectividad en razón de dichos mecanismos, tal como lo mencionamos 

anteriormente , no basta que exista una amplia gama de derechos fundamentales 

en nuestra carta magna , sino que para que éstos tengan efectivo cumplimiento 

hace falta la existencia de todo un sistema de medios de control y de garantías 

constitucionales. En este tenor de ideas, no existe propiamente una invasión de 

, .. Cosslo DlAZ. José Ramón. MLa flJJJCión constitutiva de los tribunales corntilucionales y la división de 
~cr.s~, m Anuario <k DUUM Coostitudonal LarincanulricilI1o, 2008. OJI- cit. nota. 21, p_ 10l 
.1 D<:nomina<Jo,¡ ""~ debido a que su labor es ajUSlar todos los actos y ley"S a 1:1 Constitución. 
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esferas, sino un cumplimiento efectivo del ro l que desempeña el juez 

constitucional en su papel de garante de un estado democrático y constitucional y 

de ser el ultimo interprete de los derechos fundamentales. 

En este tipo de sentencias, el Tribunal constitucional llama a legislar al órgano 

encargado y de no hacerlo así. el legislador. podria venir una sentencia posterior 

que declare la inconstitucionalidad de la norma respectiva. Éstas sentencias, como 

acertadamente indica Nogueira Alcalá limitan la libertad de configuración del 

orden juridico que desarrolla el legislador. ya que advierten la existencia de una 

situación jurídica que no es aun de inconstitucionalidad si actua diligentemente el 

legislador para cubrir el eventual estado de ¡nconstitucionalidad o para superar la 

situación producida producto del desarrollo o evolución , ya sea científico o técnico, 

que exige una adecuación a la nueva realidad. 

Es destacable mencionar que como el mismo autor indica , la mayoria de éstas 

sentencias llevan aparejada lo que la doctrina denomina "bloqueo de aplicación" 

consistente en que la norma es inaplicable a los casos concretos que dieron lugar 

al examen de constitucionalidad, quedando suspendidos los procesos hasta la 

entrada en vigencia de la nueva normativa que regule las respectivas situaciones. 

Variaciones De las sentencias exhortativas: 

a) Sentencia exhortativa de delegación. Declara inconstitucional a una norma y 

advierte al Poder Legislativo qué pautas deberia satisfacer una nueva Ley 

compatible con la Constitución. Se asemeja a una ley de delegación legislativa, 

ésta ultima a favor del poder Ejecutivo, cuando enuncia las directrices a que debe 

someterse este al emitir la ley delegada . Tratándose de la sentencia exhortativa , 

Sagüés nos dice que operaría como una especie de norma de "base" de la 

legislación que tendrá que sancionar el Poder Legislativo. 

b) Sentencia exhonativa de inconstitucionalidad simple. En esta variable, el 

Tribunal Constitucional constata que una norma es inconstitucional , pero no la 

invalida, por los efectos tan graves que ello produciria, sin embargo impone al 

Poder Legislativo el deber de suprimir la situación de inconstitucionalidad. por lo 

que deberá modificar el régimen legal vigente para amoldarlo a la Constitución. La 
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ley reputada inconstitucional se continúa aplicando hasta que se apruebe la 

nueva norma que esté conforme a la Constitución. 

e) Sentencia exhortativa por constitucionalidad precaria. Aquí la jurisdicción 

constitucional estima que una norma es aún "constitucional", pero puede pronto 

llegar a serlo, o en su caso no satisface los requisitos de constitucionalidad 

suficientes y excita al legislador a que produzca una nueva regulación plenamente 

constitucional, para lo cual puede darle también pautas de contenido. Se trataría 

de situaciones que denominamos de constitucionalidad endeble o precaria. 

3.3.4 Sentencias Prospectivas. 
Este tipo de sentencias son muy interesantes porque en ellas los efectos que 

se desarrollan en el tiempo son modulados, recordemos que los efectos de las 

sentencias constitucionales pueden ser tan agresivos que causen mayores 

repercusiones en un Estado . que la propia inconstitucionalidad de la ley. 

En México, los efectos son modulados por la propia Suprema Corte de Justicia de 

la Nación 'u. El caso concreto de éstos preceptos determina la sentencia la fecha 

I"ARTICUI-O ·u . Dictad:!. l~ senlmeia, el Pr~sidrnle de la Suprema Cone de Ju.~ticia de la Nación ord~n:,,",\ 
notificarla a las pan~s.. y mandará publicarla de: mar\Crn íntcgrn en el S~manario Judicial de la Federación, 
conjuntamente con los yotospe.niculares que se rorn1Ulen. 

Cuand<! m la ""ntenei. se declare la invalide? de norma" generales, el Pr;,sidenle de la Suprema Cone de 
Justicia de: la Nacioo ordenará, ade más. su i=ioo en el Oi~rio Olid,,1 d. la .·.df,..~ci6n y en el órgano 
oficial en que tales normas se hubieren publicado. 
ARTICUl-O 4S. 1-"" S<!nlenci .. ~ producir;\n ..... q efeclOS a partir de la fechll que dc1Cml1ne I:! Suprema Cone 
de Juslicia de: la Nacién 
ARTICULO -16. loas parles condonadas informarán en el pls?o OlOrgado por la semencia, del cumplimienlo 
de la misma al PresidC11le de la Suprema Cene de Jlt<Iicia de l. Nacioo, quien ,e<¡<Mm si aquella hlI quedado 
de:bidament~ cumplida. 

Una ,'ez 1nlrI$(oun"i(!O el pla?,o fijado en la sentencia paro el cWl1plimicnl<) de alguna actua.ciOn sin que ésta 
se hubiere producido, las panes podrán solicitar al ?residente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que r.-quiera 8 la obligada para que de Inmediato info;rme sobre"" cumplimiento. Si denlrQ de 18.'5 cuarenta y 
ocho hor .... iguicnt~s a la noti fi caci6n de dicho req,-",rimknto la ejecutoria no ;,stuviere cumplida, c""ndo la 
naturaleza dclacto asi lo pcnnita, 00 se encontrase m via de ejecucioo o se tratare de eludir su cumplimirnto, 
el Pr .. idenle de la Suprema Cone de Justicia de la Nación tur .... ni el aslUllo al ministro p<JI"1"nte para que 
somet<t al Pleno el proyecto por el ClI:II se aplique el último p:\rT:lfo dc l aniculo 105 de la Constitución Politi"" 
de: los Estados Unidos lo.kxicanos. 
ARTICUtO -17. Cuand<! cualquiera autoridad aplique una n<;O"nla general O acto declarado inv,;!ioo, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el hecho anle el Pr~&id"ntc de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, quien dará "isla a la autoridad sei\alad:!. como responsable. para que en el plazo de quince dias deje 
sin efectos.1 acto que se le reelame, <) P(U3 que alegue lo que conforme a derecho corresponda, 
Si en los casos pre,'iSlos antcriomlcnte, las autoridades no dej,," sin erectos los aelOS de que se trate, el 
Presidente de la Suprema Cone dc Juslicia de la Nacilm turnará el 35U/1to al Mini.tro Ponente panl que a la 
vista de los al.grltos. si los hubiere. SOmeta al TribuMl PleM la re$Oluei/m re$pCcti,'a a e:!la cuestión. Si el 
Pleno declara que efecr;,'a mente hay una ,epetición o aplicación indebid~ de una norma gene",l O aclO 
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desde la que ella producirá efectos, posibilitando al legislador actuar antes y 

adecuar al ordenamiento jurídico a la Constitución, así los efectos de la Sentencia 

no son ex nunc sino pro-futuro, evitando los efectos más perniciosos que podría 

producir la eliminación inmediata de la norma legal del ordenamiento juridico . Esta 

perspectiva ha sido ampliamente desarrollada por Tribunales Constitucionales 

como la Corte Constitucional Alemana y particularmente la Corte Constitucional 

Colombiana. 

3.3.5 Las sentencias sobre omisiones legislativas. 

Un ejemplo claro de este tipo de sentencias lo encontramos en Venezuela, que 

contempla expresamente en la Carta Fundamental el control constitucional de 

dichas omisiones. 

Para ello es importante señalar una definición del recurso de inconstitucionalidad 

por omisión legislativa, Rangel Hernández señala que es un mecanismo procesal 

idóneo cuando se genera una "violación constitucional derivada de la falta de 

emísión total o parcial de normas secundarias de desarrollo constitucional que son 

necesarias para que las normas constitucionales sean eficaces. o bien aquéllas 

que se requieran para la adecuación de la legislación secundaria a nuevos 

declarado ;ndhdo, mandará que se cumpl:! CQn lo dispu..-sto por el ilk;mo pámlfo del articulo 105 de la 
Coostilucirn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
ARTICUl,O 48. Lo dispuesto ~n el articulo M terior, se entenderá sin p"rjuicio de que el Pre~idcnte de lA 
Suprema Cone de Justicia de la Noción haga cumplir la ejecutoria de que se !Jale, diclllndo las prO"i,j;, nc;as 
que estime necesarias. 
ART ICULO 49. Cuando en témlÍr\OS de los articulos 46 y 47. la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
hiciere una consignación por incump~mien!o dc ejecutoria o por rcpdición del3CIo im'31idado, los jutccS de 
distrito se limi!arán 8 sancionar los hecll(l:\ materia de la consigrtllcién en lo:$ t¿"-minos que prevea la 
kgisl:!ción penal f.deml p"ra el delito de abuoode Qutoridad. 
Si de la consignaci6n hccru. por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. o durlUlte la "",,cuela del proceso 
penal, se presume la posible comisión de un delito distinto a aquel que rue mm.".ia de la propia consignación. 
se procederá en los términos dispuestos en la parte fmal del párrafo segundo del articulo 19 de L~ Con>tituciÓll 
Po~tica de los Estados Unidos Mc:<icllnO!l y en lo que .obre el particular cstabkzcan los ordenamientos de la 
materia . 
ARTICUI. O SO. No podr,; archivarse ningún expediente .in quo> quede cumplida la sentencia o se tlubicre 
eXlinauido la materia de la cj<!CUCión. 

157 



contenidos constitucionales, cuya expedición es prevista por la propia norma 

fundamental y cuya omisión igualmente impide una eficacia plena . 1 ~9 

La Constitución como se ha señalado, tiene normas de organización, de 

garantias y de procedimiento para asegurar su cumplimiento y el cumplimiento de 

los derechos y libertades que en ella se contienen. Asimismo reune tareas 

encomendadas a los órganos del Estado, tales como la emisión y ejecución de las 

normas que regulen la actividad del ser humano. Este es el nucleo del Derecho 

Procesal Constitucional, en tal virtud, se ocupa de las Instituciones establecidas en 

la Constitución que velan por su cumplimiento e incluso de aquellas que aún no 

están incorporadas, pero que son necesarias para el cumplimiento efectivo de los 

derechos fundamentales, como es el caso de la inconstitucionalidad por omisión 

legislativa como vía procesal. 

En Mé){ico las entidades federativas que contemplan a la omisión 

legislativa en su derecho positivo, son los casos de Vera cruz, Tla){cala, Chiapas, 

Quintana Roo y Coahuila. Posteriormente y ante la ausencia de dispositivo 

constitucional o legal alguno a nivel federal en torno al tema es importante resaltar 

la improcedencia del amparo en contra de la omisión legislativa debido al principio 

de relatividad de las sentencias. Asimismo, la acción de inconstitucionalidad es 

totalmente improcedente respecto de omisiones absolutas y en cuanto a las 

relativas, e){iste una tendencia a su admisión pero no hay certeza por varios 

cambios de criterio del alto tribunal. La controversia era la garantía más propicia 

pero también indica , hubo un cambio de criterio que no otorgó certeza respecto de 

su admisión. 

Nogueira Alcalá nos indica que la inconstitucionalidad por omisión tiene dos 

va riantes básicas: la inconstitucionalidad por retardo y la inconstitucionalidad por 

negación, la primera resulta de la inercia de la autoridad para establecer la norma 

legal o general respectiva. El caso más conocido y frecuente es el retardo del 

legislador para dictar las leyes de desarrollo constitucional para organizar y 

'lO RANGEL HIlRNÁNDEZ. Laura. Inronsli/udonalidad por Omisión ugislatn"tl. T~orio (hlleral y Sil con/rol 
j llrisdiíXlonal ~n Mb:ico. núm. 33, Pcrl'Úa.IMDPC. Mé..'{i~o. 2009, p. 38. 
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regular poderes pÚblicos u órganos constitucionales, o para desarrollar y regular 

cláusulas que no tienen carácter autoejecutivas de la Carta Fundamental. 

Las segundas, surgen cuando el órgano estatal no efectiviza el mandato 

constitucional , como es el caso de que el legislador sancione la ley, pero lo hace 

de forma incorrecta , no regulando algunas hipótesis que debe regular o dejando 

lagunas en la legislación, e)(cluyendo a un grupo del ejercicio de un derecho o 

negándole arbitrariamente la protección de sus intereses. 

En el campo de los derechos fundamentales, podemos decir que se 

adualiza la inconstitucionalidad por omisión legislativa cuando la concreción 

legislativa es condición imprescindible para el desarrollo y ejercicio del derecho 

asegurado constitucionalmente y cuya omisión de parte del legislador daña su 

contenido esencial. En este tipo de casos, las sentencias suelen ser 

recurrentemente aditivas, al constar la ilegitimidad de la previsión omitida de lo 

que debió ser previsto por elleg islador.l90 

3,3.6 Otro tipo de sentencias. 

a) Sentencias de especie. 

Podemos definirlas como aquellas que constituyen la aplicación simple de la 

Constitución y demás normas del bloque de constitucionalidad a un caso en 

particular y concreto. En ésta hipótesis la labor del Juez Constitucional es de 

forma "declarativa", pues lo único que realiza es e)(presar la norma contenida en la 

Constitución directamente conectada con ella .191 

, .. NOOUEIRA Al.CALÁ, Humbcl1o, "Sentencias de los Tribunales Consliluc ,ooales y Sus cfC<:105 en América 
ckl Sur~, en R""i$ta lb~roanh1riclma d.; v..r~,1w P"IX~$tl1 CCIIstiflld()I!al. nÍlm, 2. 2004. PorTIÍa. México, pp. 
99. 103. 
'" El =pto de übloque de constilucionalidad" tiene Sil:'; antecedentes en F"'ll<'ia, cuando el Consejo 
CO/tltitucional,'Tl la célebre <;k'ó"ión dc 16 de Julio de 1971, otorgó valor juridico c<;flSlitucional a l prclrnbulo 
de La Constitución y decidió por ello confrontll r la ley .ometida a Su j uicio en ese rcspc<:livo ",unlO, con los 
llamados "prill<'ipios fundamentales reconocidos por 1 .... I.eyes de la Re-¡ilblica" di: los '1"" habla el 
prclrnbulo, logrando con ello integrar un bloque de Constitucionalidad,. Dicha c.'<prcsión a SU vez fue 
u\i~zada por la doclrina francesa para ooignar el conj..,10 de normas y principios superiores con las que se 
co~jan 11\$ diSpOSiciones '1"" se $Ometen al control de Coru;titucionalidad que «>rr~$¡'IOnde ha.:er 01 Consejo 
COMtitucional. Con 1000 esto, la Carta fundamental queda ampliada a los TllItados Interruocio/).1k", y demá.¡ 
inslrumcnlO!1 '1uc inlc¡mn 1000 un bloque protcclor de derechos fundamentllles. Ver, OSPlNA IV(EJ!a, Laurn, 
~Bre\'e Aproximación al Bloque d~ Con.~lilu<:ionalidad en FrAncia", Elemmtc~ tk Jtlldc, n~'istil tk TemiJ.! 
COJ!.>'li tudQt>ales, Niunuo 2, Colombia. 
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b) Sentencias de Principio. 

Son aquellas que interpretan el alcance y sentido de las normas 

constitucionales, llenan las lagunas y hasta forjan verdaderos precedentes 

vinculantes. Dentro de éstas podemos incluir dos categorias, 

Las Sentencias institucionales , en las cuales el Tribunal constitucional 

adicionalmente a su contenido interpretativo expresa decisiones trascendentales y 

relevantes para el Estado y la sociedad. Dicha expresión, excede al interés entre 

las partes, y por lo tanto proyecta no solo al presente inmediato, sino al futuro 

comprometido e todos los integrantes de la colectividad. 

El segundo supuesto son las sentencias instructivas, las cuales se caracterizan 

por realizar un desarrollo jurisprudencial y doctrinario de los temas más 

importantes de discusión , a partir del caso en concreto , van encaminados a 

orientar la labor de los jueces con criterios que pueden utilizar en la interpretación 

constitucional que realicen en los procesos y procedimientos constitucionales. 

3.4 Efectos de las sentencias constituciona les. 

3.4.1 Efectos erga omnes.- Las sentencias Constitucionales asignan las 

caracteristicas siguientes al pronunciamiento de "erga omnes"; 

1.- Son retroactivas (Ex-nuncJ. Esto implica que actúan hacia el pasado 

permitiéndose suprimir las situaciones creadas al amparo de la norma que se 

declara inconstitucional. con algunas pocas excepciones. Esta característica, por 

algunos autores, se desvincula del efecto propio de la cosa juzgada, donde es 

más relevante atender el resultado de los recursos que se articulen contra la 

sentencia constitucional. En este caso , se tiene el efecto "erga omnes" como un 

valor, un criterio axiológico que obliga a la revisión de las situaciones pasadas 

como una manifestación de justicia intrínseca del fallo. 

Pese a que dicha retroactividad es una característica del modelo , no podemos 

afirmar que es general y que haya sido aceptado a ultranza. En los hechos. las 

legislaciones de quienes deciden la opción por Tribunales Constitucionales suelen 
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establecer prevenciones ante el riesgo de socavar el principio de la seguridad 

jurídica y el derecho de defenderse en juicio. 

2.- Afectan Derechos Consolidados.-

En estos casos, la norma que se declara inconstitucional deja de tener 

vigencia. y como la decisión es retroactiva. llega a tocar las relaciones juridicas 

nacidas en orden al problema que se resuelve. Todo ello implica que al expulsarse 

la ley que es inconstitucional, al legislador nos e le otorga la posibilidad de darle 

revisión al texto cuestionado o en su caso de sancionar otro, menos aun puede 

circunscribir el tema al caso en concreto. En estos casos la sentencia adquiere un 

valor normativo. 

3.- Tienen efectos derogatorios o anulatorlos. -

Las sentencias derogan la Ley , norma o reglamento interpretado. Esta 

anulación inmediata marca una diferencia muy importante a la hora de trazar 

distancias con otros modelos y con las implicancias que ello acarrea. El primer 

problema surge con el efecto temporal, porque en este caso , la abrogación directa 

acarrea una laguna legislativa que no es de fácil resolución . 

En segundo plano, los problemas se suscitan de acuerdo al tipo de sentencia 

emitida , como se ha visto a lo largo del presente trabajo , por un lado pueden 

exhortar al Poder Legislativo (sentencias exhortativas) para que considere los 

fundamentos del fallo y adopte la postura correspondiente , todo ello con la 

intención de que se fije una fecha o tiempo determinado para que se cubra el 

vacio normativo, en estos caso actúa como legislador y crea derecho al 

fundamentar la sentencia. 192 

m liménez Campo habla de la suplencia jurisdiccional del lcgislador. evio;lenciand<.! qu. la supkncia de ':st.1 
se plantea en aquéllos casos en los que la Constitución por SU$ innovaciones materiales, 00 puede considcr.u"" 
inte¡;.rada. a tra'·¿$ de la legalidad pre<;onstituciOll8I En este ámbito de lo radicalmente nuevo"" sil':"'n lo:-; tres 
supuestQ/i reales en los quc. por el momento, el Tribunal Constitucional (espaiml) h.1 r~al¡?ado el 
reconocimiento y amparo del derecho fundamental pendiente de regulación kgislati..a y. y, por ello mi.mo. 
mediatin><io en su eficacia plena: derecho a la objeción de conciencia d<l art. 30.2 (STC 31 /994, .. guidfl por 
otras rcwlucioocs análogos) y, en fin, ~"" r<",ho·· al cumplimiento de la limiL1ciÓll en el empico de la 
infonnirtica que establece. parn la protección del honor y la iRimidad. el art, 18,4 (STC 254/993). En todas 
e$lll$ re!lOluciQn<:S eon.~tató el Tribunal. con UM$ palabras u otras., . 1 incumplimiento o la omisión del 
kgisl:!dor 11",,,,,,10 por la Constituc ión para la rcgulación del dcre<;ho en cada caso cornpmml'lido .. [ ... J 
(JIM8-"EZ CAMPO, la,·;er. D~",dI05 Fr",damcnlal~s. CO"<"~plo y Ganmlio5, Trolla. Madrid. 1999. p. 59), dt. 
per, GOZAl",. QsVAUXI, Alfredo. Sobre &nlenc;ru; Constituc;onale~ y Sl.l e.~tensi6n erga omnes., Ro1\'islo 
fb~room~rlca"o <k DUfCho Pn>O!$U1 Co/V;nrudonol, Núm , 8, Julic>-Diciembre de 2007, p. 203. 
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4.- La sentencia cobra fuerza normativa (Propiamente es casi una levJ.-

En estos casos, la duda constitucional puede ser resuelta, a grandes rasgos con 

dos tipos de sentencias que ya han sido enunciadas, las estimatorias, que desde 

luego , declaran la ¡nconstitucionalidad; y las desestimatorias que rechazan , total o 

parcialmente , la cuestión constitucional. Las primeras como se ha enumerado son 

las que adquieren caracter vinculante y fuerza legal propia. En estos casos el 

poder de la interpretación es tan valioso que incluso puede llegar a convertir al 

juez en un instructor del legislativo. a quienes no solo aconseja, sino puede llegar 

a obligar a través de las sentencias constitucionales a fijar las normas a la 

directiva constitucional. t93 

5.- La sentencia Constitucional hace cosa juzgada en la parte dispositiva v 

en los fundamentos acordados. 

La cosa juzgada constitucional difiere de la res judicata ordinaria (procesos 

comunes). En tanto la primera tiene efectos materiales y permanentes solamente 

cuando la sentencia es estimatoria (en caso contrario, la cosa juzgada es formal y 

admite cuantos replanteos se formulen); por lo que se refiere a la segunda . ésta se 

extiende '1 se proyecta a todas las cuestiones de hecho y de derecho que hubieran 

sido debatidas. Esto reviste una gran importancia , ya que la construcción de la 

cosa Juzgada constitucional, involucra los fundamentos de la sentencia , en tanto 

que los fallos del sistema difuso, la res judicata únicamente está en la parte 

dispositiva 

En estos casos, la cosa juzgada constitucional no es jurisprudencia t 9~ , sino 

doctrina constitucional que expone la decisión '1 sus fundamentos de dicha 

interpretación de la Norma Fundamental. 

," En este sentido los Tribunales CoostiluCionalcs no solo (jerccn 1lI función de legislada- negativo, sino 
crean dcrecho. ~rean normosjuridicas cuando in1Crpretan y otorgan O1ro sen!idosl contenido de una ley. 
, ... p~se ~ que el legislador no tUl'O la intencí&! de establec'" una <kfirl ición d: jurisprudencia. podcmO>! 
deducirla de la Ley Reglamentaria de Jos articulos 103 y 107 constitucionales, la cual en su articulo 192. 
sei'ul1a: "Las resoluciones constituirán jurisprudencia. siempre que en lo resueho en ellas se sustenten cinco 
sentencias cjecutori .... ininterrumpidas por otra en oontrario, que hayan rudo aprobad;ls por lo menos por ocho 
ministros si se tratara de j ..... isprudcncia del pleno. o por cuatro min;"tros. en los ~aSOll de ¡ .... ;,.prudencia de las 
salrut. Por $1.1 parte el articulo 193 de la Ley mencionl\da., en su segundo párrafo pr~,'~ la Jurisprudencia de 
tribunal"" inferior"" a 13 Suprema Corte de JUSlicia de la Nación, oon la pcculi"fÍ<lad qu.: en la mayoría de lO>! 
.upuestos actwn COmo ilkima instaneia en el Juicio a sabe" "Las resolucioocs de los Tribunales Colcgilldos 
de CircUIto constituyen juri$prudoncia siempre que 10 res~11O en ellas se ~ustente en cinco sentoncias no 
interrumpidas por O1ra en contrario y que h:lyan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados 
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Por lo que respecta al Sistema americano, la revisión judicial de la legislación se 

adquiere desde la doctrina del precedente obligatorio (sfare decisis). 

6.· Actúa como una casación constitucional. 

En estos casos, las Sentencias Constitucionales pueden actuar como una 

casación , en tanto que llevan la "impronta de la naturaleza juridica" de tales 

actuaciones, ya sea como depuración y uniformidad en los criterios de 

interpretación, o como reaseguro del principio de igualdad y seguridad jurídica. La 

tarea recreativa, y armoniosa que llevan a cabo los Tribunales Constitucionales 

permiten que de forma idónea y plena se apliquen las disposiciones 

constitucionales, de ahi la importancia de reconocer la dinámica que guardan las 

sentencias (interpretativas, aditivas, sustitutivas, etc.). 

3.4.2 Efectos expans ivos de las sentenc ias. 

La sentencia que se dicta en un proceso constitucional del sistema difuso, alcanza 

efectos de cosa juzgada aplicables solo al caso en concreto y sus características 

son: 

1.· No tener efectos re troactivos. 

La eficacia "Inter. Partes· de la sentencia conlleva a que el juez no anula la ley 

que interpreta, simplemente declara una inaplicación de ella por encontrar una 

nulidad o vicio que la invalida. El fallo , solo declara la "ilegalidad o denuncia la 

inconstitucionalidad, resolviendo hacia atrás únicamente en el caso concreto que 

analiza , y lo cual resulta contrastante en el sistema Kelseniano. En el caso 

Argentino, tal como lo expresa Gozaíni, puede declarar la inconstitucionalidad de 

las leyes, pero el alcance de su pronunciamiento siempre es hacia futuro. con 

mínimas excepciones. ¿De qué forma se distingue el alcance erga omnes y el 

efecto expansivo? , en palabras del autor, en función de la atención singular o 

genérica que tienen respectivamente. El efecto ex·nunc es normal en la sentencia 

constitutiva pero no pertenece a su esencia. 

que integrAn cada Trihl:na.l Colegiado. EsI8 úkima puede dejar de ser obligatoria por las ml'.<lneS eslilblecidas 
en el aniculo 193, O IXl"que la Suprema Cone se pronuncie en un sentido contrario a la misma. 
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Por estas ideas es que hay una clara separación entre un fallo dictado con 

alcances "erga omnes" con implicaciones incluso retroactivas, de aquéllos que se 

pronuncian en el caso en concreto donde es válido solo para las partes y sin otro 

efecto que el proyectado en la cosa juzgada. 

2.- No afectar Derechos Adquiridos. 

Nuestro articulo 14 Constitucional dispone que a ninguna ley se le dara efecto 

retroactivo , derivado de esto, podría pensarse que si la ley no afecta derechos 

adquiridos, podría ser retroactiva, del mismo modo, una sentencia podría alcanzar 

situaciones consolidadas bajo el amparo de una norma que se declare 

inconstituciona l. 195 

De acuerdo a Gozaini , esto solo es factible al distinguir entre situaciones 

jurídicas abstractas y concretas, según el acto afecte o no el status qua 

precedente. En Argentina, por ejemplo. la irretroactividad es absoluta ya sea 

·porque la retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar 

derechos amparados por garantías constitucionales' , 

Por éstas claras razones, las diferencias entre el sistema europeo, analizado 

en los párrafos anteriores, son evidentes, en virtud de que la inconstitucionalidad 

declarada por un Tribunal Constitucional importa, asimismo, la nulidad de los actos 

que fueran consecuencia de aplicar la norma viciada. En tanto que en el sistema 

difuso local no se da esa relación entre inconstitucionalidad y nulidad pues no hay 

una ni otra . Se declara la inaplicacíón de la norma en el caso, y la sentencia tiene 

efectos hacia el futuro. El autor nos indica que incluso en los países con el sistema 

"mixto o dual" por la confusión entre los modelos que interactúan, la doctrina ha 

indicado que la capacidad que tiene el Tribunal Constitucional de modular en sus 

sentencias el alcance de la nulidad se traduce en la progresiva limitación de los 

efectos retroactivos de la misma, dando lugar a sentencias prospectivas que 

establecen los efectos de la nulidad exclusivamente hacia el futuro , sin que se 

retrotraigan en ningún caso al comienzo de la vigencia de la norma declarada 

inconstitucional cuyos efectos jurídicos ya consolidados no se cuestionan. 

3.- La sentencia hace una cosa juzgada solo en la parte dispositiva. 

lO, ,\rtir ulo U . A ninguna ley se dará efecto retrOOlct;vo en perjuicio de persona alguna 
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La sentencia vale como expresión de la voluntad del Estado y no por sus premisas 

lógicas, éstas deben desenvolverse por el Juez en los motivos del fallo y como 

una garantía para los ciudadanos; pero no adquieren el valor de cosa juzgada. 

Los Tribunales Constitucionales al resolver un caso (concreto o abstracto) definen 

para el futuro y definitivamente . porque la sentencia fija un criterio que es de 

seguimiento obligatorio para los tribunales inferiores; casi como sucede con el 

control de constitucionalidad del modelo americano con el stare decisis. 

4.- No provoca la nulidad de la ley. 

Adviértase que los fallos del control difuso de la constitucionalidad son 

declarativos, por vía de principio, y no derogan la ley porque tan solo dejan de 

aplicarla en el caso en concreto . En estos casos para la abrogación se necesita un 

acto político o la intervención del legislador. 

En contraste en el control concentrado se anula la ley al declarar la 

inconstitucionalidad. 

3.5 l a cosa Juzgada. 

La cosa j uzgada constituye un concepto frecuentemente usado sin medir sus 

alcances y el cual en derecho públlco tiene particularidades que deben atenderse. 

En general es una categoría procesa consistente en ' un vinculo de naturaleza 

jurídico-público que obliga a los jueces a no falfar de nuevo lo ya decidido "; tiene 

eficacia directa cuando la nueva controversia es exactamente igual a la resuelta 

con anterioridad , y reneja cuando "las partes del segundo proceso hayan quedado 

vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero· y en este · se haya hecho un 

pronunciamiento [ ... [ necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo 

del objeto del conflicto [ulterior)". '96 

Tradicionalmente se suele distinguir entre cosa juzgada formal y material. La 

autoridad de cosa juzgada se produce cuando una sentencia definitiva se 

convierte en firme . esto es. que no existen medios para poder impugnarla o bien 

, .. FEIlRER /l,ÚC. GREOOR y SÁNCHEZ GIL, Rubén. Cosa Juzgada y Pm:ed""re ~n la Acción di 
;nron.¡tiIudonalidad A·f~ricalla. Anuario de D1recho Con.~t;lUCionAI LAt;noamericAnO. Ano Xv. Montev;deo. 
2OCI9, pp. 239-260. 
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transcurrió el plazo para instarlos. En realidad , dejando un margen de reserva para 

casos insólitos, la gran mayoría de las sentencias de los tribunales 

constitucionales adquieren calidad de cosa juzgada formal y material, en la medida 

en que resultan firmes por inimpugnables; sin embargo , no debe perderse de vista 

la posibilidad de que la decisión sea sujeta a revisión ante instancias 

supra nacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.197 

También según los autores, podemos distinguir entre la cosa juzgada 

constitucional absoluta. relativa o aparente. En el primer supuesto , el tribunal 

constitucional de be haber analizado desde todas las perspectivas posibles la 

constitucionalidad de la norma impugnada, de tal suerte que agotó el análisis de 

las eventuales razones que pudieran eKpresarse para afirmar la 

inconstitucionalidad de la norma. En cambio , la cosa juzgada relativa se produce 

cuando el órgano constitucional se limita al análisis preciso de ciertos 

planteamientos de inconstitucionalidad sin hacer una valoración completa y 

exhaustiva de todas las razones y aspectos que eventualmente pudieran llevar a 

la inconstitucionalidad de la norma. la cosa juzgada aparente. como su nombre lo 

indica, sucede cuando en apariencia el tribunal decidió previamente sobre la 

constitucionalidad de la norma , aunque no eKisten consideraciones en la 

sentencia Se trata en realidad de una incongruencia del fallo , debido a que en la 

parte resolutiva hay un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma, 

pero no contiene motivación alguna sobre el particular, es decir, no se estudió el 

problema de su conformidad o no con la ley fundamental. 

3.6 Arquitectura de una sentencia constitucional. 

La doctrina ha referido que la estructura interna de una sentencia constitucional 

se compone de los siguientes elementos: 

a) La razón dec/arativa-axio/ógica; que es aquella parte de la 

Sentencia que ofrece renexiones referidas a los valores y 

197 Cfr NOOUEIRA AI.CALÁ. Humberto, ''Consideraciones sobre las Sentencias de 10$ Tribunales 
COMútucionako;¡ y sus efecto:>< \."11 Ammea del Sur'", en RC\'ista lbcrOllmcricana de [)er""ho PrOCi'&a1 
CoosútucionaL Mhico. Porrúa, niun.2 , Julio-Dicicmbrc de: 2004, pp. 76-78. eil. por F:ERREk MAC_G REOOII.. 
Eduardo y $ÁNCHt:Z GIl.. Rubén. CoslJJu:glJda J' J>~~cf<knu en la AccWn ~ illC(HtS/i/,,,;i(>tJalidad,\lo1Xü:,,,,a. 
op. cil. 
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principios pol iticos contenidos en las normas declarativas y 

teleológicas insertas en la Constitución . Implica el conjunto de 

juicios de valor concomitantes a la interpretación y aplicación 

de las normas técnicas y prescriptitas de la Constitución , que 

permiten justificar una determinada opción elegida por el 

Tribunal intérprete. 

b) La razón suficiente; En ella se eKpone una formulación 

genera l del principio o regla jurídica que se constituye en la 

base de la decisión específica , precisa o precisable , que 

adopta el máKimo tribunal. Es la consideración determinante 

que se ofrece para decidir estimativa o desestimativamente 

una causa . Es tan necesario, que prodríamos señalar como la 

regla o principio que el Colegiado establece y precisa como 

indispensable , y por ende como justificante para resolver la 

litis. Quitás la razón suficiente puede encontrarse 

expresamente formulada por la sentencia o puede ser inferida 

por la via del análisis de la decisión adoptada , las situaciones 

fácticas y el contenido de las consideraciones 

argumentativas. 

c) La razón subs idiaria o accidental; Es aquella parte de la 

sentencia que ofrece reflexiones. acotaciones o apostillas 

jurídícas marginales o aleatorias que, siendo imprescindibles 

para fundamentar las razones pedagógicas u orientativas, 

segun sea el caso donde se formulan . En algunos casos, la 

razón subsidiaria o accidental aparece en las denominadas 

sentencias instructivas, las cuales se caracterizan porque a 

partir de un caso en concreto , realizan un amplio desarrollo 

doctrinario de la figura o institución jurídica que cobija el 

objeto del examen de la constitucionalidad.1ge 

, .. OAR.CfA TO~IA. ViCIO!". La Smlendll Constitudonlll. Univ~rsidad de Lima. VJas~. 1ct;.gob.~/gllct!tairnog 
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d) La invocación preceptiva; Es la parte en donde se consignan 

las normas del bloque de constitucionalidad utilizadas e 

interpretadas, para la estimación o desestimación de la 

petición planteada en un proceso constitucional. 

e) La decisión o fallo constitucional; La parte final de la 

sentencia constitucional, que de conformidad con los juicios 

establecidos en la parte de la razón declarativa-axiológica, la 

razón suficiente , la invocación normativa y, eventualmente, 

hasta en la razón subsidiaria u occidental , precisa als 

consecuencias jurídicas establecidas para el caso en 

concreto. 
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CAP iTULO IV. LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. 

Cuando nos referimos al tema de las Sentencias Constitucionales, 

inevitablemente debemos atender a aquellas derivadas de un Juicio 

Constitucional , que difiere de acuerdo al mecanismo de control constltucional de 

que se trate , por ejemplo , no es lo mismo aquellas que derivan del Juicio de 

Amparo. que las provenientes de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias 

Constitucionales. 

Especificamente el caso que guarda México hace mención de Sentencias 

dictadas en Juicio de Amparo, Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias 

Constitucionales, en cada una de ellas generándose variables importantes, 

mencionadas en el capitulo anterior que dan lugar a distintos criterios de 

interpretación y por tanto , los efectos varian. 

Dentro de dichas sentencias, existe un principio iura novit, aplicable tanto a las 

Controversias constitucionales como en acciones de ¡nconstitucionalidad , de tal 

suerte que al dictar sentencia el máximo tribunal, debe corregir los errores que 

advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez 

planteados al momento de la presentación de la demanda_'99 

4.1 Sentencias en el Juicio de Amparo, 

Es importante resaltar que la relatividad de las sentencias es un principio que 

guardamos desde el año de 1847, incorporado en el Acta Constitutiva de ese año, 

mediante el cual los efectos de una sentencia se limitan a proteger al caso en 

particular, excluyendo de modo tajante los efectos erga omnes en éste tipo de 

medio de control constitucional. Todo esto nos indica que los efectos de una 

sentencia en Juicio de Amparo se retrotraen al momento en que se cometió la 

violación , debido a que su finalidad es restituir al quejoso en el goce de la garantia 

violada , reestableciéndolas cosas al estado que guardaban antes de su 

, .. ARTICULO 71. Al di~lar senl~n~ia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberil ~<)ITegir los elTares 
que 0Id"ierl8 en la eila de los Pf"'-'eplOS invocados y suplirlo los conccp!.OI'i de in.-alidez planll-aOO!; en '" 
de manda. LB Suprema Corte de Juslicia de la Nación podrá rumiar su dcdatllloria de mconslitucionalidad en 
la violacilm de cualquier precepto constitucional, ha~"fI o nO sido invocado en el esento inicial. 
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violación ?oo,-omando como referencia lo anterior, podemos clasificar a las 

Sentencias dictadas en Juicio de Amparo en: 

a) Estimatorias; 

b) Desestimatorias; 

c) De sobreseimiento. 

4.1 .1 Estimatorias. 
La sentencia en el juicio de Amparo es el acto culminatorio de la actividad 

jurisdiccional , pronunciado , ya sea por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

los Tribunales Colegiados de Circuito , Juez de Distrito, por el que resuelve si 

concede, niega o sobresee el amparo solicitado por el quejoso contra el acto 

reclamado de la autoridad responsable. 

El juicio de Amparo como tal , desarrolla característícas específicas, no 

olvidemos que gozamos del principio de re latividad de las sentencias, que implica 

que la sentencia solo producirá efectos para aquellos que interpusieron la 

demanda. Los articulos 76 y 78 de la Ley de Amparo,20t 

"'" Articulo 80. La scnten<:ia que conceda el amparo tendrá po.- objeto r.:stituir al asrnviado en el plmo goce 
de la garantía individual '·¡olada. restabl""iendo 1"" co:sas al estado que guardaban antes de la ,·iolación. 
CU,'lI\do el acto reclamado oca de carácter positi,'o; y cuando oca de c,'lcictcr negativo. el dccto del ompRro 
será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de re.petar la g3r3ntia de CfJe se trale y a 
cumplir. por SU pane, lo que la misma garantia elcija, 
lIl' Arlículo 76.- l."" ..,nten"';"" que 'le pronuncien en los Juicios de amparo 0010 se ocup.,.;'n de los individUO'! 
paniculares o de las peJ1iOnltl mOTllks, privadas u ofIciales que 10 hubiesen !IOlicillldo, limitándose a 
ampararlos y proiegerlos. si procediere. en el CO$O csp;:cial sobre el que "erse la demanda. sin hacer una 
declaradon gencral =~to de la lel'o acto que la mOlivar~. 
Arlirukl 76 Di •.• Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la dcflCicn<:;a de los 
conoeptos de violación de la dcnulIlda. asi como la de Jos agml'ios formulildO$ en los reClUSOS que esta ley 
establece, conforme a 10 siguiente: 
L. En cualquier maleria euando el acto r""lamado se funde en leyes de<:1arnda.'l in<:onstitucionales ¡>CI" la 
jurisprudencia ~ la Suprema Corte & Justi~ia, 
U.' En matnia pc1\31, la suplen<:ia opcrnrá aun ante la auscn<:ia de conceptos de violación o de agra,·íos del 
,~ 

111 ._ En malCria agraria, conforme lo di~S1o por el articulo 227 de esll'I Ley. 
IV .• En materia lalx.-al, la .uplencia sólo se aplicará en fnor del tmbajadOJ. 
V.- En favor& los menores d. edad O incapaces 
VI.· En OIras materias, cuando 'le ad"j¡,na que ha habido Cn contra del CfJejoso o del panicubr recurrente U/Ill 

,'iolación manif",sta de la ley que lo haya dejado sin defensa . 
Articukl 77.· Lr.s senl~neia$ que $e dicten en losjuicÍO$ de amparo deben contener : 
l.- La fij ... i6n clara y precisa del aClO o actos rcx:lamados, y la apr""iaciÓll de las prucbas conduccnl<:s para 
tenerlos O nO por demostrados: 
1.1.- Los fundAmentos legAles en que $e ap<lr~n para !IObrese<:r en d juicio, o bi~n para declamr la 
eoro;lilUCÍOI"Ia¡idad o inconstirucÍOl"la!idad del aclo redomado; 
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Dicho principio ha sido muy criticado, en virtud de que, en tratándose de 

Amparo contra Leyes, debiera dejar de aplicarse esa ley a todos los gobernados, 

porque su contenido está contrapuesto al texto fundamental, una vez que ha sido 

resuelta como inconstitucional en un juicio de amparo. 

En el caso especifico de las sentencias en los juicios de amparo. éstas. solo 

exigen su cumplimiento una vez que hayan causado ejecutoria , aquellas en las 

cuales se haya concedido el amparo y protección de la justicia federal , toda vez 

que el efecto genérico de las misma es ' restituir al quejoso en el goce de sus 

garantias individuales violadas, no asi aquellas sentencias en las que se hayan 

negado el amparo , se haya sobreseído el juicio". 

Una sentencia estimatoria es aquella sentencia que concede el amparo y 

protección de la Justicia de la Unión , esta se encuentra contemplada en el articulo 

80 de la Ley reglamentaria?02 

En tratándose del Amparo Directo, esta especie de amparo, se le denomina así 

en atención a que llega en forma inmediata a los Tribunales Colegiados de 

Circuito, a diferencia del amparo indirecto, en el cual el acceso a los citados 

Tribunales se produce mediata mente a traves de la interposición del recurso de 

revisión. En el amparo directo, por regla general, la tramitación del amparo se 

realiza en una sola instancia ' es una regla general y no una regla absoluta , dado 

que existe una excepción prevista en la fracción IX del articulo 1 Las resoluciones 

111.> Los pw!lOS resolutivos con que deben leonina,. ooncretándosc. en dios. con claridad y precisión, el acto 
o actos por los que sobresea, C<lllCeda o niegue el amparo. 
Arti~ul" 78.> En las smtendas que se dicten en los juicios de ampru-o, el acto recl amado se apreciará 1:11 como 
aparezca probado ante la aulOr"idad responsable. y 00 se admitirán ni se tomarán rn oonsideraci6n las pruebas 
Cj1.Ie no se hubie:s<n rendido M.\e diehe autoridad para C<lmprobar 1(>$ hech(>$ que motivaron o fueron objeto de 
la rcsoluci6n reclamada. 
En las propias sen\enciiL$ sólo se tomarán ~n oonsidcración las pwebas que jusliroquen la e~istenci8 del acto 
reclamado y SU conslituciol1lllid:\d O inooffllituciol1lllidad. 
El juez de amparo dcben\ recaba, oficios.;,ment~ prueb-dS que. hllbirndo sido rendidas ant~ la rcspomabl~. no 
obren en autos y estime neccsarias para la resolucim dd asunto . 
.. , Al1irul"I(l .. La sentencia que conceda el amparo ICn.r.o por objC!o r~still.lir. l "sn .... ¡,.do en el pleoo goce 
de la garantia individual ,·jolada, n:Slableeicndo las cosas al estado que guardaban antes de la "iolación, 
cuando el acto reclamado sea dc eartlcter positil'o; y cuando sea de carÁCti:r negativo, el .fecto del ampAro 
será obligar a la autoridad fC"JlUl""ble a que obre en el sentido de fCS¡:<:tar ]a gamntía de que se Ifalc y a 
cumplir. por su parte. lo que la misma garantía exija. 
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que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de 

Circuito no admiten recurso alguno. a menos gue decidan: 

Sobre la inconstitucionalidad de una ley , o; 

Establezcan la interpretación directa de un precepto de la constitución . 

En ambos casos seran recurribles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

(Art. 107 Frac. IX Constitucional) 107 Constitucional. 

Reglas que rigen su funcionamiento: 

El amparo directo tiene su fundamento en el articulo 107 Constitucional en 

los siguientes casos: 

A) Fracción 111, inciso a) (Casos de procedencia) 

B) Fracción V, incisos a), b), c) y d) ; (Casos de procedencia) 

C) Fracción VI (Remite el tramite y términos del juicio de amparo directo a 

la Ley de Amparo) 

O) Fracción IX (Casos de excepción en que se admite recurso) 

E) Fracción XI (Suspensión en el amparo). 

El mismo articulo 158 de la Ley de Amparo, en forma genérica enfatiza que 

el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y 

resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún 

recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea 

que la violación se cometa en ellos o que , cometida durante el 

procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al 

resultado del fallo, y por violación de garantías cometidas en las propias 

sentencias, laudos o resoluciones indicados. 

Cuando en el amparo directo se aleguen violaciones al procedimiento origen 

del acto reclamado, la sentencia de amparo en caso de encontrar ciertas 

violaciones tendrá el efecto de que se anule el acto reclamado , o sea , la sentencia 

definitiva , laudo o resolución que ponga fin al juicio , y en la violación ; por otro lado , 

si no se encuentran dichas violaciones. la autoridad de amparo estudiará los 

conceptos de violación en cuanto a las violaciones de fondo, se refiere , en caso de 

encontrarlos debidamente fundados, otorgará la protección Federal solicitada y el 
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efecto inmediato será el que la autoridad responsable deje insubsistente el acto 

reclamado para que se ajuste a lo estipulado en al ejecutoria , purgando las 

violaciones cometidas al quejoso, restituyendo de ésta forma al quejoso en el goce 

de la garantia violada. En caso de que no se de cumplimiento a dicha sentencia , la 

fracción XVI del articulo 107 indica que · si la autoridad responsable insistiera en la 

repetición del acto reclamado o en su defecto , tratare de eludir la sentencia de la 

autoridad Federal , será inmediatamente separada de su cargo y consignada al 

juez de Distrito· .203En consecuencia. el efecto difiere dependiendo del acto 

reclamado204, es decir si éste es positivo o negativo. si es del primer tipo, la m la 

sentencia tiene efectos restitutorios y debe reponer al quejoso en el pleno goce de 

la garantia violada , con efectos retroactivos al momento de la violación. Para su 

debido entendimiento, considero importante inclu ir la clasificación tradicional en 

que se dividen los actos: 

1.· En relación al sujeto que emite el acto: 

"" Articulo 107. T<Jd¡,s 1iL'l C<;fllrm'ersias de que habla el Articulo 103 se sujetarán a los pr<lC<'din,;entos y 
formasdd ordocnjuridico quc '¡"ll!11l1i n~ ¡a ley. d~ acuerdo a ¡"" bM<-s siguienus: 
X Vl Si concedido el amparo la autoridad rc~ponsable insislirn: en la repetición del acto reclamado o trlIlare 
de eludir la senuncia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es ine.,<cusable el 
in<;Ult1plimicnto, diclm aU!<ridad ""r,i. inmediatamente ""parnda de su cargo Y consignada al J!tez do: Distrito 
que corresponda Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la SU¡TCma Corte 
requerin\ a la re~ponsabl. y le olorgará Wl plll7,o prudcnle para que ej<:cule la sentencia . Si la aUlOridad no 
ejecuta la sentencia en el termino conc..'dido, la Suprema Cort~ de Justicia proceder,i. en los terminos 
primeramenle señalados 

Cuando la nalurale?.a del acto lo permita, la Suprema Cene de Justicia, una ,·e7. que hubiera determinado el 
incumplimiento o ,epetición del acto reclamado, podriI disponer de ofICio el cumplimiento $Ub<till,1I0 d~ ¡as 
SCJltencias de amparo. cuando Su ejecución afecte gravemente a la :IOCicdad o a len:cros en mayor profXIrción 
que los beneficios económicos que pw:hera obtener.l quejoso. 19ualmenlll, el quejoso podrá $()licilar ante.1 
órg""" que: com:sponda, el eumplimienlo substituto de la senu,neia de amparo, siempre que la n"turnl ezo del 
acto lo permita. 

l.a inactividad pr~1 o la falta de promoción de parte inUr=lda, ell los pI"OC'dimiel1los t~ndi~nl"" al 
cumplimiento de las ""ntencias de amparo, producirá $U caducidad en los Itrminosde la ley reglamentaria 

XVII. Lo autoridad res(lQllSllbl~ será ooMignada a la auloridad corre:o;pondientll, cuando no suspenda el 
acto redamado debiendo h""crlo, y cuando admita fian7.ll que ,,-",,ulte ilusoria O insuficiente, ";CIlOO en e3tos 
dos últimos casos. ""Iidaría la responsabilidad dl'il de la autoridad con el que orrcciere la fianza r el que la 
prestllrc; 

"" El ""to ,cclM1Bdo es la condJCIa de auloridad presun!amen~ COIlSiderada como violatoria de gMlnliM 
indi"iduaks o de la distribución de competencias entre órganos de JXXI<.-.... (amparo oobo,....,.,.nía), I>:clamabk a 
t",va del juicio de amparo. ÍIldcpcndicnl<:mcnte de '1 .... adolezca O 00 del vicio de ser contraria a la 
ConslituciM. 
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• a) De particulares. Son aquellos procedentes de personas físicas o morales 

que no integran la estructura del Estado Mexicano. 

• b) De autoridad. Conducta positiva u omisa emanada del poder público, 

que crea , modifica o extingue situaciones jurídicas. (relación de supra a 

subordinación). 

2. - En atención a la naturaleza del acto: 

• a) Positivos. Actividad de la autoridad responsable que se traducen en un 

hacer de las autoridades. voluntario y efectivo que se presenta con la 

imposición de obligaciones del individuo, y que implican una acción, una 

orden, una privación o una molestia . 

• b) Negativos. Se considera negativo cuando la autoridad se rehusa a 

satisfacer la pretensión del gobernado. No le concede al quejoso lo que 

presuntamente le corresponde . 

• e) Negatívos con efectos positivos. Los que solo en apariencia son 

negativos, porque en realidad producen los efectos de un acto positivo . 

• d) Prohibitivos.- Aquellos en los que la autoridad conmina al obligado a un 

no hacer, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. 

• e) Dedarativos.- Actos por los que la autoridad evidencia una situación 

jurídica existente . La autoridad no altera una situación jurídica existente , por 

lo tanto no causa ningún perjuicio al quejoso. 

3.- En atención a su acreditación. 

• a) Existentes. Aquellos que el quejoso atribuye a la autoridad responsable y 

que ésta reconoce como ciertos en un informe previo o justificado. o bien 

que el quejoso acredita e una audiencia constitucional. 

• b) Inexistentes. Son aquellos que niega la autoridad o que no pueden 

demostrarse fehacientemente, por ello no procede el amparo . 

• c) Presuntívamente existentes. Son actos que se tienen por ciertos o 

acreditados en virtud de que la autoridad a la que se atribuye no rinde su 

informe justificado, o bien al rendirlos es omisa , respecto del acto en 

cuestión. 

4.- En atención a su consumación: 
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• a) Consumados de modo reparable . Se han realizado íntegramente y han 

producido todos sus efectos, pero en virtud de los efectos restitutorios del 

amparo , pueden repararse , volviendose las cosas al estado en que 

guardaban antes de su realización. 

• b) Consumados de modo irreparable. No permiten reestablecer las cosas al 

estado en que se encontraban antes de la violación. No es posible 

reintegrar al gobernado al goce de la garantia violada. 

5.- En afencíón a la temporalizad del acto: 

• a) Pasados.-Se han llevado a cabo en su totalidad al momento de 

interponerse la demanda de amparo. 

• b) Presentes.- Se estan ejecutando al momento de promoverse el amparo. 

• c) Futuros e inderlos o probables.- Los que no se han realizado al momento 

de promover el amparo y respecto de los cuales no existe la seguridad de 

que van a ocurrir, por lo que consisten en simples amenazas o posibles 

violaciones de garantias. 

• d) Futuros inminentes.- Aún no se han realizado , pero existe plena certeza 

de que se produciran . 

6.- En razón de la actuación del quejoso; 

• Expresamente consentidos.- Es expreso cuando se da a conocer de 

manera verbal o escrita , o bien, por medios electrón icos, ópticos o por 

signos inequívocos. 

• Tácitamente consentidos. · Cuando resulta de hechos o actos que Jo 

presuponen o autoricen o presumirlo. 

• Derivados de otros consentidos.- Aquellos que son consecuencia de otro u 

otros actos que legalmente deban reputarse como consentidos. 

• No consentidos.- Son aquellos en los que el gobernado ha hecho valer con 

oportunidad los recursos ordinarios anteriores al amparo para combatir el 

acto de autoridad que le afecta y en los que, oportunamente , dentro del 

término legal , ha interpuesto el Juicio de Amparo 

7.· En razón con su pennanencia o conservadón: 
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• a) Subsistentes.- Los que han sido realizados por las autoridades 

responsables y que permanecen inalterados, al no haberse revocado por la 

autoridad competente. 

• b) Insubsistentes.- Tuyieron elCistencia efectiva, pero que han sido 

revocados o inaplicados por la autoridad responsable, por lo que han 

cesado sus efectos. 

8.- En cuanto al momento en que producen sus efectos: 

• a) Instantáneos.- Aquellos se perfeccionan y agotan desde luego , en un 

solo momento . 

• b) De tracto sucesivo.- No se perfeccionan o agotan en un solo momento, 

sino que solo se prolongan en el tiempo . 

Con todo lo anterior podemos observar que para que una sentencia de amparo 

logre su cometido , la autoridad responsable debe llevar a cabo los procedimientos 

juridicos y materiales que sean necesarios, de acuerdo con la naturaleza del acto 

señalado anteriormente Recordemos lo siguiente: 

O La sentencia en el Juicio de Amparo es un acto procesal proveniente de la 

actividad del órgano jurisdiccional. 

O Clasificación de las sentencias: 

Interlocutorias,- Son aquéllas decisiones judiciales que resuelven una 

controversia incidental suscitada entre las partes del juicio . 

Como lo ha indicado acertadamente la Jurisprudencia de Amparo , el 

sobreseimiento a que da lugar una causal de improcedencia , entre otras hipótesis, 

tiene el efecto, de que no ese estudie el fondo del asunto (conceptos de invalidez 

o argumentos contra el acto impugnado), ni que haya pronunciamiento 

jurisdiccional que decida si éste es conforme o no a la Constitución , por lo que el 

estado de las cosas, en esos casos, las cosas se mantienen como estaban antes 

de la presentación de la demanda?)$ 

Definiti vas.- Son las que dirimen una controversia o cuestión de fondo o 

principal que se debate en el curso del procedimiento. 

"" "Sobrtsc imicnlo-, Segunda Sala, ApbllJice al Scma"arioJudiciallk la jed.:raciÓl1/9/i./995, L 1'1. /~sis 
50), P. JJl Y "Sobrese;m;m/o". No fl"'rmite enlrnr al estudio de las cuestiones de fondo. Segunda SaJa. idem. 
!. vi, tesis, 509, p. 335. 
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Es importante determinar el tipo de acto del cual se trata , por ejemplo si se 

tratare de un acto negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad 

responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y 

desde luego cumplir con las exigencias de ésta . 

Haciendo una recapitulación. entendemos pro Sentencia estimatoria cuando se 

otorga el amparo y protección al quejoso , ya que se han declarado fundados los 

agravios que se hicieron valer en la demanda, por existir vicios sustanciales del 

procedimiento que lo dejan sin defensa. en estos casos. el efecto de la sentencia 

será nulificar el procedimiento desde el momento en que éste fue violado y 

determinar su reposiCión a partir de la violación cometida. En este caso en 

especifico, la actividad del órgano de control consutucional cesa al dictar la 

sentencia 

A pesar de la relat ividad de las sentencias, la jurisprudencia de la Suprema 

Corte ha evolucionado para otorgar a las Sentencias estimatorias de Amparo 

también efectos hacia el futuro o ex-nunc y no solo efectos retroactivos o ex-tunco 

En palabras de Ferrer Mac-Gregor, ésto resulta ser un avance importante , ya que 

rompe con la práctica de la autoridad de volver a aplicar el mismo precepto que 

había sido objeto de protección , evitando que el quejoso tenga la carga de 

presentar nuevos amparos contra actos posteriores de aplicación. En este sentido 

y de acuerdo al principio de autoridad de cosa juzgada , los efectos temporales de 

la sentencia estimatoria no solo consisten en restituir al quejoso en el goce de la 

garantia violada , actuando hacia el pasado , anulando el acto de autoridad que dio 

lugar a esa vulneración, sino que también actúan hacia el futuro, lo cual implica 

que el efecto del amparo sea impedir que en lo sucesivo se aplique al agrav iado la 

disposición que ha sido considerada inconstitucional.206 

"'" FrlRRER MAC-GREOOR, 6duardo, Amón d.i Tru~la y ~",cho Procual Constihldonal, Ediciones Doclnna 
y Ley LId, Bogotá, Colombia, 2010, p. 234-235. El aUlor "ugicr~ confrontar : 
Tes;'" juri"PfU<kncialcs. cuyos rubros son : ~LEYE~. A 'IPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SilNTENClAS DICTADAS 
~:N ~l. « (GSJF, 8"'. Época, Pkno, abril_junio ck 1989, p. J1): «LEYEs, AMPARO CO:-'TllA. EFECTOS 00 LA 
SENTF.NCU PROlliCTOII.A FRENTE A I.OS OR.CANOS QUE CONClJRR.IF.R ON A SU FOR.\J,\.ClÓN- (SJFG,Pkno, 
Tomo IV. rovicmbrc de 1996, p. 135) Y KÁ.\¡PARO CO:-''TRA LEYES. Sus EFECTOS 50N LOS DE PROTEGE/I. Al. 

QuI!.JOSO CONTRA su API.lCACIÓN PR~HNTE y FI.In.lRA·· (SJFG, Pleno. Tomo X, novicnlbr~ de 1999, p. 19). 
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otra ventaja , en este mismo sentido es la extensión de la protección, 

tratándose de sujetos distintos del peticionario de garantías. Esto ocurre, cuando 

los efectos de una sentencia de amparos se extienden a los codemandados del 

quejoso , que sin haber ejercitado la acción constitucional correspondiente , se 

encuentra acreditado en autos que entre dichos codemandados existe 

litisconsorcio pasivo necesario o que en su caso , la situación de los liticonsortes 

sea idéntica?07 

4.1.2 Deseslimalorias. 

Por lo que respecta a las Sentencias desestimatorias, tal como aparecen en las 

sentencias dictadas en acciones y controversias, en éstas, de forma genérica se 

desestima la acción , negando por tanto la protección de la justicia Federal. 

La resolución desestimatoria , de acuerdo a Cruz Quiroz20
& tiene carácter 

indudable de ser una sentencia jurídica simplemente declarativa , es decir, que se 

limita a evidenciar una situación juridica bien determinada, la constitucionalidad 

del acto reclamando, por entender que si el ampa ro ha sido negado, se ha 

comprobado que éste último se ajusta a los parámetros de la norma fundamental. 

Por otro lado . quizás ésto se deba a la ineficacia de los conceptos de violación 

hechos valer por el quejoso, sin implicar modificación alguna de derechos o de 

situaciones existentes. 

La sentencia de este tipo, nos dice el autor, carece de efectos positivos y 

por tanto su único efecto es el declarar que no existen las violaciones 

constitucionales alegadas por el quejoso. Pero respecto, del acto reclamado y la 

autoridad responsable el efecto natural de este tipo de sentencias es dejar vivo y 

sin alteración alguna el actor reclamado, con plena validez juridica y al mismo 

tiempo para que obre de acuerdo con sus atribuciones legales. Esto es una lógica 

simple , recordar que fa finalidad absoluta del Juicio de Amparo es dejar sin efectos 

un acto de autoridad que vulnera garantías individuales 

""[dem 
101 CRUZ QuIROl, Osm.,- Armando. MLo. cf<:(;tos Gcnemlcs en [M Sentencias Constituc ion. [cs"', en la Cimcla 
&1 Der«ho Pro«$lJ1 C(m.!IiIl,CÍ(NIIlI. E$lIIdios m fjo"wlaje a HÜlor Pix·lan",dio ~" ;lIIS SO ailo~ CCf!JO 

im·~.<IigQ(brd.l1 &recho, Tama V, Mé.~ica, 2008, p. 259 
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La resolución que decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, tiene el 

carácter de una resolución meramente declarativa, al igual que la sentencia 

desestimatoria . 

Únicamente una sentencia que concede el amparo y la protección de la 

Justicia Federal tuene efectos restitutorios lógica y juridicamente. jamás podrán 

tener efectos positivos las sentencias que nieguen el amparo. Es importante no 

perder de vista el sentido y objeto que tiene el Juicio de Amparo y para qué fué 

instaurado, es decir. su naturaleza de med io de control de la actuación del Estado 

frente a los gobernados, siempre que exista una relación de supra a 

subordinación , con la finalidad de salvaguardar las garantías individuales que a 

favor de estos consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

asi , es el medio por el que después de enjuiciar actos y no rmas, debe obligarse a 

las autoridades a respetar y restituir los mandatos constitucionales en materia de 

los derechos fundamentales del peticionario de amparo. 

El principio general que rige la ejecución o cumplimiento de las sentencia de 

amparo, es el de que la autoridad responsable queda vinculada a los terminas 

establecidos en el texto de la propia sentencias, para lo cual debe dictar una 

nueva resolución sobre dichas bases.209 

,.,. Aniculo 107 ConsIitucional. X. LQ¡ actos r .. damados podrán ser objeto de suspensión en los CI>S<JS y 
mediante las condiciOOC!i y garantias que dctcm.inc la icy. par.! lo cual se lomará en clIeTltala naturaleza de la 
violación alegad!, la dificultad de repamción de 10:$ daños y perjuicios que pueda ~ufrir el agraviado con ~u 
ejecución, los que la suspensión origine a lcrco:roo perjudicados y el intere. público, 
Dicha suspensión deberá OI~rse rc~peClO de las semencias. definitil'as en matcria penal al comwlicarsc la 
interposición del amparo. y en materia cil'iL medlilnle fianm que dé el quejoso para re5p<mdcr de 100 daños Y 
perjuicios que tal SlISpensi6n ocasionare, la c",,1 quedafll si n efcol<) .i '" O\f\l parte da contraflanz:¡ pam 
3SC&W'lIr la reposicibn de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y 8 pagar los daOOs y 
pe~uicios consiguientes; 
XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando "" trate de amparos dircctos pcomovidos 
ante loo Tribunales Colegiados de C ircuito y la propia aUloridtd resp<.>rlMble de<.:idirá al re$pe<;;to. En todo 
C:ISO, d agravi.~do deberá prt'scntarla demanda de amparo ,,"te la propia auwidad responsable, acompGi\:lndo 
copia. de la demanda para 1.,. demás partes en el juicio. incluyendo al ¡"finisterio Público y una para el 
e:<pediente . En 10:$ dem"~ casos, conocerán y resolverán sobre la ~u<;peru;ión los JU7.gado:s de Distrito o 10:$ 
Tribunales Uni~~rios de Circuito; 
XII. La I'iolación de las g3f3nlias de los artieulos 16, en malcria penal. 19)' 20 se reclamará ante el superior 
de l lribmal que la corneta, o ante el Jue? de Distrito o TribUMI Unitario de Ci rcuito que «Irr~$¡'IOnda.. 
pudi<'ndose recurrÍ!', ~n uno y otro caso, las r~'S()Il1Ciones que se pr<::f1uncien, en loo ltrmru pr.:.,;c';!OS por la 
fracción VIII. 
Si el Juez de DIstrito O el Tribunal Unitario de Ci reuito no residieren en el mismo lugar en que reside la 
autoridad responsable, la ley determinará el juez O lribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo. 
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Por lo tanto una sentencia desestimatoria reúne las siguientes 

caracteristicas: 

1.- Declara la constitucionalidad del acto reclamado ; 

2.- Finaliza el Juicio de Amparo; 

3.- Le da validez juridica al acto reclamado; 

4.- Cesa la suspensión del acto reclamado ; 

5.- Deja el acto reclamado en las condiciones en que se encontraba al promoverse 

el Juicio de Amparo; 

6.- Permite que la autoridad responsable esté en condiciones de llevar a efecto la 

plena realización del aclo . 

4.1.3 De sobrese imiento. 

El sobreseimiento en términos generales es un acto procesal proveniente de la 

actividad jurisdiccional, que concluye una instancia judicial, sin resolver el negocio 

en cuanto al fondo, sustantivamente , sino atendiendo a circunstancias o hechos 

ajenos, o al menos diversos, de lo sustancial de la controversia subyacente o 

fundamental ."o 

Es un aclo procesal proveniente de la potestad jurisdiccional que concluye una 

instancia judicial en el amparo , sin decidir sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad del acto reclamado, sino atendiendo a circunstancias o 

hechos diversos de ella . 

Cuando nos referimos al sobreseimiento en el Juicio de Amparo, podemos 

identificarlo como aquel acto procesal proveniente de la potestad jurisdiccional que 

concluye una instancia judicial en el ampar0211
, sin decidir sobre la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado , sino atendiendo a 

circunstancias o hechos diversos de ella. Los elementos que causan el 

sobreseimiento en el amparo están previstos en el articulo 74 de la Ley de 

el que: pOdrá susptnde-r r>r<)visionalm~nle el acto r«lamado, en lO!; casos y términO!; que lB mismo ley 
establezca; 

<lO I3UROOAOItlltUHt.A, Ignacio, 1:1 Juidr>,;k Ampar(). M6:i~o. Porrúa., 1998. 
m Jueces de Distrito, Trii;Jun,~k< Colegiados di: Circuito, Tribunales UnitariO&o Suprema CMe de Justicia. 
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Reglamentaria . Algunos de ellos emanan de la improcedencia de la acción o del 

juicio de garantias, y otros son distintos de ésta , y se enumeran asi: 

1.- Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda ; 

11.- Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantia reclamada solo 

afecta a su persona ; 

111. - Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior; 

IV.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que 

no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia 

a que se refiere el articulo 155 de esta ley. 

Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido 

causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad o autoridades 

responsables estén obligadas a manifestarlo asi. y sí no cumplen esa obligación, 

se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta dias de salario, segun las 

circunstancias del caso. 

V.- En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante 

los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o 

administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio , no se ha efectuado 

ningun acto procesal durante el término de trescientos dias, incluyendo los 

inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso. 

En los amparos en revisión , la inactividad procesal o la falta de promoción del 

recurrente durante el término indicado , producirá la caducidad de la instancia. En 

ese caso , el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida. 

En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimiento por inactividad 

procesal o la caducidad de la instancia en los términos antes señalados, cuando el 

quejoso o recurrente , segun el caso, sea el patrón . 

Celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto para audiencia no 

procederá el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la 

instancia . 

De lo anterior se infiere que todo juicio de amparo improcedente origina fatalmente 

una resolución judicial de sobreseimiento que lo termina , sin que, por otra parte , 

' 81 



todo sobreseimiento obedezca a alguna causa de improcedencia . Es válida la 

apreciación de que cuando la causa de improcedencia de la acción de amparo es 

notoria, manifiesta o indudable , la demanda respecUva se debe rechazar de plano 

por el órgano de control , sin que en este caso se inicie el juicio y sin que 

obviamente , se decrete el sobreseimiento del mismo. por la sencilla razón de que 

no existe juicio ?12 

Algunos aspectos destacables del sobreseimiento son los siguientes: 

• 1.- El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya 

incurrido la autoridad responsable al ordenar o ejecutar el acto reclamado. 

(Articulo 75 de la Ley de Amparo).213 

• 2 .- El efecto mas importante del sobreseimiento en el amparo consiste en 

dejar inlocados y, por ende subsistentes los actos reclamados. (Es decir, ni 

se concede ni se niega la protección tederal) 

• 3.- Si el sobreseimiento se decreta contra los actos ordenadores 

reclamados, debe hacerse extensivo contra los actos ejecutivos, salvo que 

estos se hayan impugnado por vicios propios independientemente de los 

que se hubiesen imputado a los primeros. (Ejemplo: la diligencia de 

embargo) . 

Para fijar el momento clave para decretar el sobreseimiento, atenderemos a lo 

siguiente : 

A) Cuando el motivo determinante no implique una cuestión controvertida en el 

juicio de amparo, es decir, no importe un conflicto jurídico sobre la 

existencia o no existencia de dicho motivo, el sobreseimiento puede 

decretarse antes de la celebración de la audiencia incidental. (Fracciones 1, 

11 , Y V del artículo 74 de la Ley de Amparo). 

"'A~lkulo 8t .> Cwndo en lUl juicio de amparo se dicte sobreseimiento, se niegue la jIolt:<:ción 
con."IIitucional o desista el quejoso, y se advierta '1"" se promovió con el propósito d. rclffisar la ""lución del 
as~to del que emana el aClO reclamado o de entorpecer la ejecución de las resolucionc"S respecti"as o de 
obstaculizar la legal actuacim de la a utoridad se impondni gl quejoso o a sus representantes. en Su caso, al 
abogado o a ambo$. una multa de die~ a ci~nlo O(:henta días de $alario, tomando en cuentA las circunstancias 
de l caso. 
m Arti< ulo 75 .• El sobreseimiento 00 prejuzaa sobre la rcsponsabilid!!d en que haya incurrido la autocidad 
r~sp<ll"\S'\ble al ordenar O ejecul:lr el Acto reclamado 
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Bl Por el contrario, cuando la causa que determina el sobreseimiento 

signifique controversia entre las parles del juicio de amparo , mismas que se 

suscitan generalmente en torno a la e)(istencia o no e)(istencia de una 

causal de improcedencia de la acción de constitucional a que se refiere el 

articulo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantias correspondiente solo 

debe sobreseerse en la audiencia constitucional , una vez ofrecidas y 

desahogadas las pruebas que se aporten y producidos los alegatos 

respectivos_ Sentencia de sobreseimiellto. (Fracción 111 de la Ley de 

Amparo) . 

el Puede suceder Que sin haberse suscitado cuestión alguna de 

improcedencia de la acción de amparo por ninguna de las partes, la causa 

correspondiente se haga valer en forma oficiosa por el Juzgador de 

Amparo_ En este caso si la causal mencionada no es notoria ni indudable, 

sino Que su constatación depende del análisis de las probanzas ofrecidas y 

rendidas en el juicio de amparo , el sobreseimiento únicamente debe 

declararse en la audiencia constitucional. 

D) Si contrario a lo anterior, la causa de improcedencia hecha valer 

oficiosamente por el juzgador del amparo es notoria e indudable y de 

conocimiento o e)(istencia superveniente, el sobreseimiento debe 

decretarse antes de la celebración de la audiencia constitucional. 

E) Finalmente en lo que respecta al caso previsto en la fracción IV del articulo 

74 de la Ley de Amparo, el sobreseimiento solo debe decretarse en la 

audiencia constitucional. 

Una vez señalado lo anterior, podemos concluir en Que una sentencia de amparo 

en la que se dicta el sobreseimiento presenta las siguientes características; 

1.- Le da fin a un Juicio de Amparo; 

2.- Se abstiene de emitir consideraciones sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad del acto reclamado; 

3.- Por tanto , deja al acto reclamado en las condiciones en que se encontraba 

antes de promoverse el juicio; 
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4.- La autoridad responsable continúa con su posibilidad de acción y de realización 

del acto reclamado. 

4.1.4 Proyecto de la Nueva l ey de Ampa ro. 

Dentro de este apartado, considero conveniente hacer mención respecto del 

proyecto de la Nueva Ley de Amparo que contempla una reforma total a nuestro 

juicio tal y como le conocemos, debido a que la figura de vanguardia que fue en 

sus orígenes quedó atrás, dejando en su lugar un juicio muy técnico y desfasado 

de la realidad . En noviembre de 1999, la Suprema Corte de Justicia, ante la 

necesidad urgente de la renovación de nuestro juicio por excelencia, creó una 

Comisión especial para recibir propuestas y elaborar un nuevo proyecto de la ley 

de amparo, esta comisión se integró de la siguiente manera ; dos ministros de la 

Suprema Corte de Justicia, don Humberto Román Palacios (q.e.p.d) , quien la 

coordinó y don Juan Silva Meza, dos magistrado, Manuel Saloma Vera y César 

Esquinca ; y dos importantes académicos, el Dr. Héctor Fix-Zamudio y José 

Ramón Cossio (ahora Ministro), y por dos brillante abogados, Javier Quijano y 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (también Ministro). Entre las principales y 

novedosas propuestas. encontramos: 

1.- Ampliación del ámbito de protección.- Se propone que el ámbito protector 

del juicio de amparo se prolongue a proteger los derechos humanos establecidos 

en instrumentos internacionales de carácter general. Actualmente el amparo 

procede únicamente por violaciones a las garantías individuales, y pese a que las 

garantias de legalidad contempladas en los artículos 14 y 16 de nuestra ley 

fundamental amplian el ámbito de protección , convendría la procedencia por 

violaciones a los derechos humanos contemplados en instrumentos 

internacionales, tales como la Declaración de los Derechos Humanos, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, etc. 

2.- Ampliación del interés legítimo.- El proyecto propone la instauración del 

interes legítimo, puesto que actualmente el juicio de amparo solo procede cuando 

existe un interés juridico, con lo cual se restringe la posibilidad de acceso y deja 

fuera a diversas autoridades fuera del control jurisdiccional. Para mayor claridad, 
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en el proyecto, el interés legitimo no requiere de la afectación a un derecho 

subjetivo, aunque sí a la esfera jurídica entendida en sentido amplio. 

3.- Suspensión.- El proyecto contempla que la suspensión cumpla su runción 

protectora, lo cual se logra teniendo a la mano los mecanismos que evj!en y 

corrijan los abusos que se puedan cometer. Se reitera eliminar la e)(igencia del 

interés juridico para el otorgamiento de la suspensión derivada de una incorrecta 

interpretación de la ley vigente. Se contempla la posibilidad de que los efectos de 

la sentencia que otorgue el amparo se adelanten de manera provisional. siempre y 

cuando el acto lo permita, asimismo que la suspensión pueda obligar a los 

particulares. 

4.- Declaración general de inconstitucionalidad e interpretación conforme.

Quizás, uno de los puntos más discutido sea éste , debido a la implicación que 

conlleva el lIevar10 a la práctica , pues es un tema novedoso y propio de la 

actuación de un Tribunal Constitucional. Debemos recordar que uno de los 

principios más arraigados en el juicio de amparo es "la relatividad de las 

sentencias· , denominado también fórmula Otero, que indica que las sentencias de 

amparo solo sur1en efectos para las par1es promoventes. El proyecto de reformas 

a la ley de amparo, contempla la nulidad erga omnes, de una norma general, es 

decir que sea aplicable a todo mundo. Esta figura se prevé en la mayoria de las 

actuaciones de los Tribunales Constitucionales, recurriendo a lo que se conoce 

como interpretación conforme, que significa que cuando el má)(imo tribunal analiza 

la constitucionalidad de una ley, antes de declarar1a inconstitucional, busca dentro 

de las interpretaciones jurídicamente posibles, una que se haga a esta norma 

general conforme a la Constitución, adecuada a ésta y compatible con ésta .214 

Con lo anterior, habria tres posibilidades de una sentencia de amparo: a) 

declararla inconstitucional, b) declarar que la leyes constitucional, siempre y 

cuando se interprete en un determinado sentido, lo cual puede darse a través de 

una sentencia estimatoria que conceda el amparo o desestimatoria donde no lo 

'" Z ... ¡.l)iVAR L¡¡¡.OVELARRliA. Arturo, ··Hacia una Nueva Ley de Amparo·· , en FI:RR.ER MAC-GREOOR. 
Eduardo, (coord .), Der~cho Procesal O m"üluciol1>ll, op. Cil. NOIa 13, pp. 807.824 
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otorgue, con lo cual la interpretación conforme tendrá tambien un contenido 

general y vinculatorio, o bien, c) que se declare la norma general constitucional. 

Respecto a los efectos generales de la norma que sea declarada 

inconstitucional, primero debe haber jurisprudencia por reiteración ( 3 sentencias 

dictadas en tres sesiones distintas y por mayoria calificada de ocho ministros), 

posteriormente se lIevaria a cabo la declaratoria general de inconstitucionalidad o 

de interpretación conforme , en la cual nuestro Tribunal constitucional, establecerá 

los alcances y condiciones de dicha declaratoria, fijando en su caso la fecha de 

entrada en vigor de la medida . 

Es destacable que ellO de diciembre de 2009 el Senado de la República 

aprobó por unanimidad una reforma constitucional que retoma gran parte de las 

aportaciones señaladas, la iniciativa de reforma, que tiene altas probabilidades de 

ser aprobada, modifica los articulas 94. 100. 103. 104 Y 107 constitucionales. 

El proyecto tiene dos objetivos centrales: 

1.- Realizar una reforma integral del Juicio de Amparo, tal como lo conocemos 

actualmente ; 

2.- Fortalecer la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidar a la 

Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional; 

El objeto primordial de tal iniciativa es redimensionar el Juicio de Ampa ro, 

ampliándolo a la protección de los derechos humanos contemplados en 

Instrumentos Internacionales, de la misma forma propone cambiar el concepto de 

"¡nteres juridico" por el de interes legitimo, y que cuando se presenten demandas 

que planteen violaciones directas a la Constitución, los Tribunales Colegiados de 

Circuito tendrán la obligación de admitirlas. 

4,2 Sentencias en la s controversias constitucionales. 

Antes que nada , recordemos lo que hemos indicado en el capitUlO I del 

presente trabajo. Las controversias constitucionales son el medio de control 

constitucional instaurado con un objeto de salvaguardar el principio de División de 

poderes con la finalidad de resolver un conflicto competencia!. La reforma 

constitucional de 1994 fue importante en materia de controversias constitucionales 
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en virtud de que se emite la Ley Reglamentaria que regula todo el proceso 

constitucional y tratándose de acciones de ¡nconstitucionalidad por dos 

consideraciones relevantes, la primera , el hecho de que cuando exista una ley2' S 

contraria a la Constitución, ésta sea expulsada del sistema normativo por éste 

simple hecho, con lo cual se otorga un efecto innovador, y segundo, en cuanto a 

los promoventes, debido a que la misma Iniciativa planteaba la necesidad del voto 

de un porcentaje de los integrantes de la Cámara de Diputados y de Senadores 

existenteZ,e, de las legislaturas locales o de la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal, tratándose del Procurador General de la República , goza de la 

legitimación más amplia y en el año de 2006 se amplía la legitimación tanto a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, como a las Comisiones de las distintas 

entidades federativas que integran el país, es decir este instrumento permite que 

una minoria parlamentaria pueda impugnar un acto en esencia legislativo contrario 

a la Constitución y que ha sido aprobado por la mayoría , 

Las controversias Constitucionales, por tanto , se identifican por las siguientes 

características; 

a) Se instaura para garantizar el principio de división de las esferas 

competenciales establecidas en la constitución ; 

b) Constituye un ve rdadero juicio entre los poderes, entes u órganos que se 

precisan en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal;11 

c) Sólo puede ser promovida por la Federación, 105 Estados, 105 Municipios y 

el Distrito Federal; 

d) Supone la existencia de un agravio en perjuicio del promovente; 

e) Entraña la realización de todo un proceso (demanda, contestación de 

demanda, pruebas, alegatos y sentencia); 

f) No es procedente para impugnar normas generales en materia electoral ; 

g) Es procedente para impugnar tanto normas generales como actos, y 

m Tratado!; Intcmac Í<lnak"S y normas en SO'ntido C>lricto, ya que no procede oonlrn reglamentos u otw.¡ 
ordenamiento. adm inistrat;I'OS, 
". En este senlido el por~ntaj . que A~tUIIlmente $e exige (3J!I.) $e considera exusivo, debido a la dificultad 
parn oon:;eguirlo y por lo 'MIO acceder a esta vía de impugnación de un:I norma , 
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h) Los efectos de la sentencia , en el caso de normas generales, consistirán en 

declarar la invalidez de la norma con efectos erga omnes. Siempre que se 

trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por 

los Estados, o bien, en connictos de órganos de atribución '1 siempre que 

haya sido aprobada por mayoria de por lo menos ocho votos de los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia. 

El articulo 10 de la ley reglamentaria dispone quiénes son las partes en el juicio de 

controversia constitucional: 

1. Demandante : la entidad, poder u órgano que promueva la controversia . 

2. Demandado o demandados: las entidades. poderes u órganos que hubieren 

emitido y promulgado la norma general , o bien, pronunciado el acto 

concreto que sea objeto de la controversia . 

3. Tercero o terceros inte resados: las entidades, poderes u Órganos de que 

habla la fracción I del articulo 105 constitucional que, Sin tener el carácter 

de aclares o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que 

llegara a dictarse . 

4. El Procurador General de la República . 

En la controversia constitucional la suspensión participa de la naturaleza de las 

medidas cautelares. En primer lugar, pretende preservar la materia del juicio, 

asegurando provisionalmente fa situación jurídica, el derecho o el interés de 

que se trate . para que la sentencia que. en su caso. declare el derecho del actor, 

pueda ser ejecutada eficaz e integramente. En segundo término, tiende a prevenir 

un daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes. en tanto se resuelve 

el juicio principal. 

Posterior a la reforma constitucional del año de 1994, como se ha indicado , el 

índice de Controversias Constitucionales promovidas ha variado, dejando una 

notable diferencia en cuanto al número de promociones '1 los actos que se 

impugnan, para lo cual , podemos mostrar las siguientes gráficas. 
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4.2.1 Elementos que deben contener las sentencias en las controversias. 

Las sentencias dictadas en las controversias constitucionales deben contener 

los siguientes elementos: 

1) La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la 

controversia , asi como, en su caso, la apreciación de las pruebas 

conducentes a tenerlos o no por demostrados; 

2) Los preceptos que la fundamenten; 

3) Las consideraciones que sustenten su sentido y los preceptos que, en su 

caso, se estimen violados: 

4) Los alcances y efectos de la sentencia , determinando claramente qué 

órganos están obligados a cumplirla , cuáles son las normas generales o los 

actos respecto de los cuales opere y, por último, los elementos necesarios 

para su eficacia en el ámbito correspondiente; 

5) Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento o declaren la validez 

o invalidez de las normas generales o actos impugnados: y, en su caso, la 

absolución o condena respectivas, indicando el término para el 

cumplimiento de las actuaciones señaladas; y 

6) En todo caso, el término en que la parte condenada deba realizar una 

actuación , 

Para ello es preciso que, en primer término , la controversia se haya 

promovido contra una norma de carácter general; más aún, debe tratarse de 

alguno de los asuntos siguientes: 

1. Una controversia suscitada entre el Poder Ejecutivo Federal y el 

Congreso de la Unión , cualquiera de su cámaras o la Comisión Permanente; 

2, Una controversia planteada entre dos poderes de un mismo Estado; 

3. Una controversia surgida entre dos órganos de gobierno del Distrito 

Federal; 

4, Una controversia promovida por la Federación en contra de un Estado o 

Municipio; o bien, 
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5. Una controversia promovida por un Estado en contra de uno de sus 

Municipios. 

Las controversias constitucionales pueden dar lugar a tres tipos de sentencias: 

1) De sobreseimiento: declaran que, en virtud de una razón fáctica o jurídica , 

la controversia es improcedente . Esto puede responder tanto a que sea 

evidente que la norma general o el acto impugnado no existen , como a que 

surgiera algún supuesto de improcedencia; 

2) Estimatorias: son aquellas en que la Corte estima que la norma general o 

los actos reclamados en la controversia en efecto atentan contra la 

competencia del órgano o poder promoverte y violan, por tanto, la 

Constitución Federal; y 

3) Desestimatorias: éstas, por el contrario , declaran explícitamente la 

constitucionalidad de la norma general o acto impugnado o. por lo menos, 

no lo declaran inconstitucional porque en la votación no se alcanzó la 

mayoria requerida por la ley. 

Estadisticas. 

Controversias Constitucionale s (1995 -2008).211 

• Los municipios han interpuesto 76% de las Controversias 

Constitucionales, sin tomar en cuenta las presentadas contra la Reforma 

Constitucional en Materia Indígena del año 2001. Además de los 

municipios, los poderes Ejecutivos Estatales y Judiciales Estatales han 

utilizado esta via de resolución de conflictos de manera significativa . 

• A través de las Controversias Constllucionales se aprecia que las causas 

más frecuentes de conflicto entre los poderes son la asignación de 

recursos públicos y cuestiones políticas como revocación , suspensión y 

reincorporación de mandato , desapariCión de poderes, fincamiento de 

responsabilidades administrativas, etc. Sin embargo, los rubros de 

desarro llo urbano, reso luciones dictadas en procedimientos 

'" Información obtenida de la Dirección Ge~ml de Plan. ación d. I<l Juridieo de la SupremA Cone de J~ticia 
de la Nación. 
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administrativos , di sposic iones de poderes legislativos y los conflictos 

territoria les también son causas de connicto. 

Entidad Causas mas 

Federativa frecuentes de conflicto 

Recursos públicos municipales, 

Oaxaca 
suspensión/reincorporación del cargo 

'" Presidencias Municipales y 

desaparición de poderes 

Estado de México 
Desarrollo urbano, limites terriloriale 

y asignación de recursos públicos 

Resoluciones dictadas o 

procedimientos administrativos 
Nuevo León 

aprovechamiento do recurso 

naturales 

Sonora Obra y recursos públicos 

Asignación do recursos públicos, 

Jalisco disposiciones del Poder Legislativo 

limites territoriales 

Nota: Esta tabla e)(cluye las controversias COnst itucionales presentadas contra la Reforma 

COnstitucional en Materia Indlgena. 

Controversias Constitucionales 
Actor Legitimado 

Interpuestas 

p 

~jecutivo Estatal .5% 

udicial Estatal .6% 

p istrito Federal .8% 
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f=. jecutivo Federal .3% 

egislativo Estatal 1.8 % 

egislativo Federal 1.3% 

otal 100.0% 

Nota: Esta tabla e)(c lllje las Controversias Constitucionales presentadas contra la Reforma 

Const~ucional en Materia Indlgena. 

• Oaxaca , Estado de México, Nuevo león. Sonora y Jali sco son las 

entidades federativas que han interpuesto un mayor número de 

Controversias Constitucionales. 

Entidad 

Federativa del 

Actor 

Legitimado 

Oa)(aca 

Mé)(ico 

Otros 

Controversias Constitucionales 

Interpuestas 

147% 

.. ' 

% 

Nota: Esta tabla excltJie las Controversias Constitucionales presentadas contra la Reforma 

Constitucional en Materia Indlgena. 
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• En 59% de las Controversias Constitucionales se impugnó un Acto 

Concreto de Aplicación , en 18% una Norma General y en 23% ambos. 

Atto 
,,% 

Nota: Esta tabla exduye las Controversias ConSlitl.lcionales presentadas contra la Reforma 

Constitucionat en Materia Indlge<1a. 

En 13 % de las Controversias Constitucionales se dedara la in constitucionalidad 

del Acto o Norma impugnada y en 41.6% se determina el sobreseimiento; mientras 

que en las Acciones de inconstitucionalidad , los porcentajes son de 29.7% y 21 .9% 

respectivamente. 

la duración promedio en dias naturales del proceso que siguen las 

Controversias ConsHtucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de 

446.4 días. 

Sentido de la Controversias Acciones de 
Resolución Constitucionales I nconstltuclonalidad 

Inconstitucional 13,0% 29.7% 
Constitucional 24.4 % 34.8 % 
Sobreseimiento 41.6% 21.9% 
Desechamiento 20,1 % 7.3% 
Desestimación 0.3% 6.2% 
Caducidad 0.2% n.e. 
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Sin materia 

Desistimiento 

0.2% 
0,2 % 

n.e. 

n.e. 

Nota: n.e significa no existe Esta tabla excluye las ContrO'llersias Constitucionates presentadas 

contra la Reforma Constitucional en Materia Indlgena, 

En apro)(imadamente 20% de las Controversias Constitucionales resueltas de 

fondo se presentaron Votos Independientes o Separados . De entre ellos, 59% 

han sido volos particulares. Independientemente del periodo de su encargo, los 

ministros que más votos particulares han presentado son : Gudiño Pelayo , 

Góngora Pimentel y Cossío Díaz. 

TIpo do Voto Indopondlantos o Soparados PorcontaJo 
P~rticul~r 59.0% 

Minorl~ 24.3 % 

Adara torlo 2.1 % 

Concurrente 10 .4 % 

Paralelo 2.8 " 

O"~ 1.4% 

Nota: Esta tabla excluye las ContrO'llersias Constitucionales presentadas contra la Reforma 

Constitucional en Materia Indlgena. 
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4.2.1 Estimatorias. 

-
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\ - ./ 
V "- / 

'+' 

2002 2004 2006 2008 2010 

Atendiendo al articulo 41 . Ir. IV. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 

II del articulo 105. a la letra nos indica; "Los alcances y efectos de la sentencia, 

fijando con precisi6n, en su caso, los 6rganos obligados a cumplirla, las normas 

generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos 

necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la 
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sentencia declare la invalidez de una norma general. sus efectos deberán 

extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma 

invalidada", con lo cual posibillta que el máximo tribunal determine las condiciones 

aplicables en éstas sentencias, de tal manera que se atenúe el efecto negativo 

que genere la expulsión de la norma juridica declarada inconstitucionaL 

Una sentencia estimatoria en acción de ¡nconstitucionalidad es aquélla en la que 

se declara procedente la acción '1 fundada la pretensión constitucional 

correspondiente , por lo cual , se produce la invalidez de la norma generala acto 

impugnado al votar en tal sentido ocho o más integrantes del máximo tribunal218. 

En este tipo de sentencias, la demanda se considera fundada y su consecuencia 

jurídica es la invalidez de una norma generala de un acto . 

4.2.2 Sentencias desestimatorias. 

Como se ha mencionado éste tipo de sentencias, declaran explícitamente la 

constitucionalidad de la norma generala acto impugnado o, por lo menos, no lo 

declaran inconstitucional porque en la votación no se alcanzó la mayoría requerida 

por la ley _ Esta exigencia de la votación calificada pudiera presentarse como un 

obstáculo práctico en virtud de que en algunos casos el quórum del Tribunal Pleno 

sesiona sin algunos de sus integrantes. 

4.2.3 Efectos erga omnes. 

Según el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 105 constitucional, en 

ciertos supuestos y previo cumplimiento de requisitos establecidos en la 

Constitución y la Ley Reglamentaria, es posible que mediante una controversia 

constitucional se declare inválida una norma general. Para ello es preciso que la 

controversia se haya interpuesto contra una norma de carácter general y que se 

trate de uno de los asuntos siguientes: 

l1IAR TTCUI.o 43, Las ",'.ones CQn!coidas en 1"" con.~jder:mdos q"" funden los r"""luti",,.. de L,. $o,.'11tcncias 
sprobadas por cuaro:lo mcnos oc:ho vot~, scrlÍn obligatorias pam las Salas, tribunales unitarios)' colegiados de 
circuito, j Ul'.gados de distrito, tribunales militares, agm~ y judiciales del orden común de los F.slados)' del 
Distrito Federal, y ~dminislmtivos y del trabajo, """O éstos fe<kralcs o locales. 
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• Una controversia suscitada entre el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso 

de la Unión , cualquiera de sus cámaras o de la Comisíón Permanente; 

• Una controversia planteada entre dos poderes de un mismo Estado; 

• Una controversia surgida entre dos órganos de gobierno del Distrito 

Federal; 

• Una controversia promovida por la Federación en contra de un Estado o 

Municipio , o bien , 

• Una controversia promovida por un Estado en contra de uno de sus 

Municipios. 

Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional 

porque haya sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la 

parte actora , no habrá necesidad de analizar los restantes argumentos de queja 

relativos al mismo acto. Por último, la resolución del Pleno del Má)(imo Tribunal 

debe contar con el voto favorable de ocho Ministros, cuando menos. 

Sólo en los cinco supuestos señalados con anterioridad , la sentencia tendrá 

efectos generales. 

4.2.4 Efectos ínter partes. 

A diferencia de las Acciones de Inconstitucionalidad, por su propia naturaleza, 

las Sentencias dictadas en Controversias Constitucionales pueden otorgar efectos 

entre las partes, siempre y cuando sea aprobada por una mayoría de ocho votos y 

en tanto no se refiera a los numerales indicados anteriormente, en esos casos, la 

Controversia Constitucional podrá tener efectos entre partes.2¡~Es preciso 

mencionar que el alcance de los efectos de la invalidez de la norma declarada por 

"'ARTI CULO .n, Siempre que las conlrO\'e",ias versen sobre dÍ<posiCÍ<mes genemles de los Eslados O de 
los Municipios impugnadas JXlI" la FedcmciÓll, de los Municipios inlpugr<ldas JXIf los Estados, O en lO!; cao;os a 
que So: rerOCrrTl los incisos e), h) y k) de la fracciÓllI del articulo 105 collll¡itucional, y la resolución de la 
Suprema Con~ de J .... ticia las declare inválida$. dicha resolueiOn tendrá efectos genernles cuando hubiern sido 
aprobada po!" llM mayoría de JXIf lo mc ....... ochovOlos. 
En aqucllas controvCrllia. rc5p«1O de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el 
pá.lTflfo anterior, el Pie...., de lA Suprema Corte de JU'llicia declarará desestimadM dichas contr<)\·ersia$. F.n 
estos ca<os no será aplicable 10 dispul"StO en el articulo siguiente. 
En IOdos lo.' denub ca",,~ Ilu re""l .. ci<Jtle3' u ndron efecTO" "nicamenTe respecto de las fl"rln en la 
c(mlrtYl·usi". 
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la Suprema Corte, varían segun las categorías que haya entre el actor y el 

demandado, que es el creador de la norma ímpugnada. En una sentencia con 

efectos Inter.-partes, los efectos se limitan a la esfera competencial de la parte 

actora , con obligación de la demandada de respetar dicha situación .220 

4.3 Sentencias en las acciones de inconstitucionalidad. 

En la acción de inconstitucionalidad se plantea de manera objetiva un conflicto 

entre dos normas, de manera abstracta ya que no se reduce a un caso en 

concreto, sino que simplemente se confronta la norma general con la Constitución, 

garantizando la supremacia de ésta ultima . Tal como bien lo señala Ferrer Mac

Gregor y Sánchez Gil, su alcance es materialmente universal ya que en ella es 

impugnable la víolación de cualquier norma constitucional , sin importar si ésta 

pertenece a la parte organica o dogmatica de la Ley fundamental, o bien 

violaciones a normas ordinarias o locales, pero siempre que estén ·vinculadas de 

un modo fundamental a la ley impugnada".w 

UIJ Tesis de Jw-isprudcncia i'J.9f l999, eu~"O rubro es ""'Cootrm·crsias Constituciooa]cs. Los Efectos Generaks 
de la Dec]aración de Jnn]Í<kr. de Nom13S Genemle" dependen de ]a categoría de las partes. actora y 
demandada (SJFG, Tomo IX, ~bri] ]999, p. 281) . CONTROVERSIAS CONSTlTUOONAJ.ES. LOS 
EFECTOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN DE INVAL]DEZ DE NORMAS GENERALES. 
DEPENDEN DE J.ACATBOORiA DE LAS PARTES ACTORA y DEI\1ANDADA. Ix c<Y1f<rmidad con el 
articulo 105. fraccilln l. penultimo y ultimo pclrrnfOll, de la Constitución P<l1ilica de los Esl,'l<k:os Unido. 
Me:,dcanos.. y 42 de su ley reglamentaria, en la invalKkzque la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegue: 
a declarar, a] m~nos por mayoría de <xho '·0105, r~spccto de J1<)I'T113S genom]es impugnadas en una 
controversia COI1SlÍtucio""l, e] "lcanc~ de sus efectos ,·ari:mln segiln la relación de categon"'! que ha)"" entre 01 
ente actor y el demandado. que es el creador de ]a nonna I\CTIrnI] impugnada. Asi. los efectos serán generales 
hasta e] punlo de invalidar en forma lota] e] ordeMmientO normativo o la OOfma corre$pOndiente, si la 
Federnción demanda y obtiene la declarnciórt de inoonstituciol1ll]idad de norma<; genern].,. e.~pedidas JXlf un 
Estado, JXlf el Distrito Fed~rn] O JXlf un Municipio; 8$imj,¡mo. ~i un Estado demanda y obtiene: la declaración 
de incOMitueionalidad de normas gcn~rn¡"s expedidas por un MlII\icipio. De no ru.r.." alglll\O de lOA 
presl(lUCstOA antes sc~alados, dichos efectos, aunque geocralcs, se limitar .... n a la ""rera competencia] de la 
pone actora. con obligaci<in de la demandada de rrspetar rsa situación; esto ~ucede ~uando un Municipio 
obticne la declaración de invalidez de disposicion,,,, cXp"didas por la Federación o por un 81,'1<10; ocuando lII\ 
Estado o el Distrito Federa] obtienen la in"a] idez de una na-ma fe<k:ra!. 
Recur:o¡o de reclamación S5/98,Pl., relativo 8 ]a ~onuovcrsia const~uciona] 01198. Ayunlllmiento del Municipio 
de Puebla y otros MunicipiOl'> de la misma entidad. 19 de enero de 1999. Unanimidad de ocho VOlos. 
Ausc:nlcs: José Vicente Aguinaco Akmán y José de JesÚ:! Oudiilo Pelüyo. Impedimento ]egal: Mariano 
Azue]a GQitrÓM. Ponenll:: Juan Dial: Romero. Secrttario: Osrnllt Armando Cruz Quiro,_ 

'" FERRER MAC-OREOOR. Eduardo y SÁNt1iEZGtL, Ru\::én. Efoc/osy Contenidos do! ¡"S Sen/mdas ~n Acción 
do! fnconsli/ ,,,:;onafidtJd Análisis T~óric() ~firidc al C<J$() ""/.-1)' do! Af.tdiaf·. UNAM_Instituto de 
100'estigacion .... Jurídicas, México, 21X19. p. 1. 
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Recordemos que el proceso de la acción de inconstitucionalidad guarda 

características muy especiales, entre ellas; 

• Con ella se alega una contradicción entre la norma impugnada y un artículo 

de la Ley Fundamental. 

• Puede ser promovida por el Procurador General de la República , los 

partidos políticos y el treinta y tres por ciento , cuando menos, de los 

integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma. 

• Se eleva una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia realice un 

análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma . 

• Es un procedimiento. 

• Procede para combatir cualquier tipo de normas. 

• Sólo procede para impugnar normas generales. 

• La sentencia tendrá efectos generales siempre que fuere aprobada por 

ocho Ministros, cuando menos. 

4.3.1 Elementos que deben contener las sentencias en las acciones de 
inconstitucionalidad. 

Prácticamente se rige por los mismos que se presentan en las controversias 

constitucionales, en éste caso su contendido será: 

A) La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la 

controversia y, en su caso , la apreciación de las pruebas conducentes a 

tenerlos o no por demostrados; 

S) Los preceptos que la fundamenten ; 

C) Los preceptos que la fundamenten ; 

D) Las consideraciones que sustenten su sentido . asi como los preceptos que 

en su caso se estimaren violados; 

El Los alcances y efectos de la sentencia , fijando con precisión , en su caso, los 

órganos obligados a cumplirla , las normas generales o actos respecto de los 

cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia 

en el ámbito que corresponda Cuando la sentencia declare la invalidez de 
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una norma general, sus efectos deberan extenderse a todas aquellas 

normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada ; 

F) Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez 

o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la 

absolución o condena respectivas. fijando el término para el cumplimiento 

de las actuaciones que se señalen ; 

Gl En su caso , el término en el que la parte condenada deba realizar una 

actuación 

4.3.2 Estimatoria s y De sestimatorias 

La ley reglamentaria del artículo 105 Constitucional regula cuando ha de 

considerarse una sentencia estimatoria y cuando una sentenda desestima/aria , en 

éste sentido, se indica que "Las Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 

solo podran declarar la invalidez de las normas jurídicas, si fueren aprobadas por 

cuando menos ocho votos, de tal suerte que si la sentencia no es aprobada por la 

mayoría indicada , el maximo tribunal desestimará la acción ejercitada y ordenará 

el archivo del asunto. 222 

Sin embargo Ferrer Mac~Gregor nos dice que resulta importante para 

determinar los efectos y eficacia de las sentencias constitucionales distinguir entre 

las Sentencias de acogimiento o estimatorias no calificadas, de aquellas que 

tienen la caracterización de Sentencias estimatorias de acogimiento calificadas. 

"'Tesi.: P.I]. S4I2007. ACCIÓN DE INCONSTITUOONAUDAD. LA SUPRE¡-"V. CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NAOÓN CUENrA CON M{PLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE 
LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS. De conformidad con el artículo 41. fracción IV, de la Uy 
Reglamentaria de las "",eeiones 1 )' ti dd articulo lOS coostitucional, las facultadc~ del /l,fá.~imo Tribunal del 
país para determinar !os cfectos de las sentencill$ estimlllori!l$ que cm~e, por un ladQ, comprenden la 
posibilid:!d de fijar "todos aqu<'llos elementos n~e<:sar¡"" para SU plena dicacia en el ámbito que 
com:spon<la· ~ porOlro lado. deben rcspdar todo d sistema jwidico constitucional del cual derivan. Ese estado 
de CIlSal'l implica que el Alto TribW"lllI cuentll con un amplio margen de apreciaciOn para equilibrar todos los 
principios. compelcnci3'l e in<tirutos que pudimll1 Vl'1"SC afectado/¡ positiva o negati\'amcntc por ca",," d~ la 
e"pulsiÓfl de la oorma declarnda inconstitucional en el callO de Su C<>nO<;imicnlO, de tal suerte que: 8 través. de 
los cfedOS q~ imprima a su $':ntcneia debe $llh'ilgW\fdAr de manera efiea?, la norma eonsliruciona.l \'iolAda., 
e\'it:tndo, al mi.mo tiemp<.!, generar W"IlI si!ll:lciérl de mayor inconstitucionalid:u:l O de moyor incenidumbre 
jurídica que la ocasionada por las norma. imp~ O im'adir injuslifi~adam~nle el ámbito decisorio 
e$IAblecido coru;tilUCKmAlmrnte A favor de otros ])<"l<kr~$ públicos (fedemles., e$IAiales y/o municipAles), 
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En las primeras, pese a reunir la mayoría calificada de ocho votos, no se reúne 

el requisito constitucional y legal necesario para producir efectos plenos, con 

distintas consecuencias en acciones de inconstitucionalidad y en controversias 

constitucionales. 

Por lo que respecta a las Sentencias estimatorias o de acogimiento no 

caliñcadas, tratándose de la acción de inconstitucionalidad, implica , que a pesar 

de existir una mayoría simple (cinco, seis o siete votos) que acoge la pretensión 

constitucional al estimar inconstitucional la norma impugnada, no produce la 

nulidad ni la expulsión del ordenamiento juridico , por no reunirse el requisito de los 

ocho votos. :m 

En la sentencia estimatoria , lo importante es destacar que el efecto que 

produce es la declaración de invalidez de la norma, su expulsión del sistema 

normativo . con una declaración que tiene efectos generales y no particulares o 

limitados a un caso en concreto. Sin embargo, la posibilidad que la ley 

Reglamentaria le otorga al Máximo Tribunal es destacable , pues señala en su 

numeral 45 de la ley Reglamentaria que "las sentencias solo producirán sus 

efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia De la 

Nación". 

En éste sentido , los efectos en relación al tiempo se configuran de dos formas 

distintas: 

1. Nulidad ex~tunc, en este caso 10$ efectos de la nulidad son de carácter 

retroactivo , aunque dicha retroact ividad suele conocer algún tipo de limites, 

especialmente el respeto a la cosa juzgada , salvo cuando se refiere a la materia 

penal y ésta favorezca al reo .l<4 

llJ FERRER MAC.GREOOR, Eduardo, Acción de TUlCla y Derecho Proc:csal Conslituc;iona~ op, ei\. Nota 206, p. 
238. 
m T~is : P.lJ. 1~12008. ACCIÓN DE rNCONSTlTUCIONALlDAD LA SUPREl\.1A CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACiÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA 
Sb"'NTENClA QUE DECLARE I,A INVAUDEZ DE NORMAS LEGALES EN MATl::R1A PENAL. 
Si se tiene en cuenta, por un lado, que d M:I;"imo Tribunal del p:!"' cuenta con amplias facultades p:!ffl 

delcrmirw los cfc":lO:! <Ic las scntcn<:ias cslimalOr'ias en el marco de las acciolld de inconstitucionalidad. 
conf<)l'me 8 la jurisprudencia P.lJ, 8412007, de rubro : "ACCIÓN DE lNCONSTlTUClONAJ.lDAD, I.A 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA 
DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTUvIATORlAS." y, por otro. que acorde ron el 
$eSundo párrafo de la fracción 1II del articulo lOS d.: la Constitución Politica de loo Estado$ Unid<l$ 
Mexicano< "La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las rraccionrs I y J[ de este 
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2. Como nulidad ex-nunc, es decir, la nulidad que no produce efectos retroactivos, 

sino que solo es efectiva a partir del momento de su declaración. 

De acuerdo a Brage Camaza no, Kelsen consideraba el efecto pro-futuro debía 

tener lugar a partir del día de la publicación (ex-nunc) , de la Sentencia . Sin 

embargo el propio Kelsen no dejó fuera la posibilidad de que el Tribunal 

Constitucional pudiese prorrogar esos efectos por un plazo de espera , a lo que se 

le puede equiparar la vacalio legis, con la finalidad de evitar los posibles perjuicios 

que pudiera acarrear la expulsión normativa 225 

4.3.3 Efectos Erga Omnes. 

Refiere indudablemente las sentencias estimatorias, cuyos efectos serán 

aplicables de forma general, y no a un caso en concreto. Como bien lo señalaría 

Dlaz Revono, el efecto erga omnes implica que no se limitan a la estimación 

subjetiva de un derecho.226 

articulo no tcndr:i efect'" relroaetivos, """'0 ~n materia pCMI. en la qll(! ~icin los principios gcn~rnlts r 
disposiciones legales apli<:abks de esta materia.", es indudable que este Alto Tribunal esta en condiciones de 
dar efectos retroactiH"" o la sentencia de in,'olide>- 'l-II' se dicte en relación co;:n n<Jrmas legale.~ de cacicler 
1"""1, lo< CUlIIts tendr:in eficacia Ik$de la cntrnda ~n "igor de la legislación decl;trnd:t inconstituciona l y bajo 
la cstrict.a. condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar (y nunca a perjudicar) a todos y cada 
uno de los individuos directamente implicados en los procesos penales respectivos. 

m Tesis: Pj J. 8612007. ACCIÓN DE WCONSTlTUCIONALIDAD. LAS FActn.TADES DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA DETElU.-lINAR LOS EFECTOS DE LAS 
SENTENCIAS ESTI/o.-fATORIAS FRENTE A UN SISTE/o.-fA NORMATIVO QUE HA REFORMAOO A 
OTRO. WCLUYEN LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER LA REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS 
VIGENTES CON ANTERIORIDAD A AQUELLAS DECl.ARAOAS INVÁLIDAS. ESPECIALMENTE 
EN /vlATERIA ELECTORAl.. Si el Má~inlo Tribu""l del 1"'"' declarn la inconsrirucio""lidad de """ 
detcnninada reforma en materia declornl y. como consecuencia de los efectos generalcs de la SCItrncia se: 
produce un "acio normati,·o que impi(!a el inicio O la Cllool continuación de las erape.s que co,nponen el 
proceso electoral reopcetivo, la. facultades quc aquél tiene para de\cnninar lO! efecto!! de su senlencia, 
incluyen la posibilidld de reesUtblecer la vigencia de las normas vigentes con anterioridld 8 las declaradas 
indlidrul, de confO!Tl1idad con el articulo 41 , fracción IV. de la l.ey ReglrunenUtria de 1 ... Fracciones! y II del 
articulo 105 constitucionaL qll(! pcnnile al Alto Tribunal fijar en SUS sentencias "todos aquellO! elenlentos 
ncc"",,,rÍO$ para su plena efocacia en el ámbito que cOl'Te:sponda", lo que. en último t';"'nlino, tiende ft 

<ah'aguardar el principio de certeza jurídj"" en matl-na electoral reconocido en el articulo 41. fracción lll. 
primer párrafo. de la Ncnna Suprema. que comiste en que al iniciar el proceso dectorol los participantes 
conozcan las regla. fundamenUtles que integn'lmn el marco legal del procedimientc y que penn~irá a los 
ciudad:lnosacc.:dcr al ejercicio do! podeT público . 

.... [)fAZ RH\'QR10, Fmnci!;CQ Javi ..... TipOlogla y Ef~ct()S <k las Sentencias <kl Tribunal C(In$tituci""aL ~n las 
PrQ<;2dimimtO$ do! /nCl)n.\·titudono.lidlld o.J>I~ la Reforma tU WTC, PorI'Úll. 
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Quizás como ejemplo claro, pOdriamos indicar que las cuestiones 

debatidas en acciones de inconstitucionalidad han sido temas sensibles a la 

población en México , algunos de los temas relacionados fueron : administración 

de justicia para menores; la protección de las garantías fundamentales de las 

víctimas del delito; la publicación de encuestas y sondeos en materia electoral; 

las bases para la designación de Diputados electos por el principio de 

representación proporcional; la coalición o fusión de los partidos políticos; los 

supuestos de la nulidad de gobernador, Diputados de mayoría relativa y 

miembros de un Ayuntamiento; la distribución del presupuesto de los partidos 

pOlíticos o coaliciones destinado para gastos de radio y televisión privada; las 

diversas multas fijas que se prevén en la ley de ingresos y presupuesto de 

ingresos municipal ; el momento en el que debe operar la prescripción de las 

sanciones de carácter administrativo; y la donación de órganos para 

transplantes entre personas vivas que no sean familiares entre si. 

Recientemente lemas tan controversia les como la constitucionalidad de una 

norma que permite el aborto dentro de las 12 primeras semanas de gestación y 

actualmente se encuentra en la agenda de discusión, la acción de 

inconstitucionalidad 2712010, para resolver sobre la constitucionalidad de los 

matrimonios entre personas del mismo sexo . 
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CONCLUSIONES. 

Debo señalar que la mayoría de las presentes sólo pretenden mostrar de 

manera panorámica cuáles son las caracteristicas, elementos, y categorias de las 

sentencias constitucionales, sin embargo, dichas conclusiones no están e)(entas 

de llevar inmersas algunas consideraciones de carácter valorativo, que no 

necesariamente han de ser compartidas. 

La constitución al ser el instrumento por e)(celencia en donde se plasman los 

ideales politicos, económicos, culturales, sociales y jurídicos de todo Estado de 

derecho, debiera contener instrumentos idóneos para la protección de los 

derechos fundamentales, en el sentido de que de nada nos sirve un catálogo 

abundante de derechos humanos consagrados a nivel constitucional, si éstos no 

gozan de un respaldo procesal que los haga efectivos, suena muy bien encontrar 

un amplio catálogo de referencias constitucionales en la parte sustantiva , que si no 

cuentan con el respaldo adjetivo y puramente procesal, no nos sirven de nada. 

El modelo jurfdico por e)(celencia de cualquier Estado es aquel que perfecciona 

los instrumentos procesales y garantiza la aplicación e)(acta de los derechos 

humanos que han sido positiva dos y transformados en derechos fundamentales. 

Nuestro Sistema Jurídico sigue una tendencia muy lógica ligada o por lo menos 

con pretensiones del modelo juridico del Estado de derecho constitucional, cuya 

intención es la preeminencia de la aplicación de la Constitución en la resolución de 

casos, asi como de instrumentos internacionales que ma)(imicen los derechos 

humanos. Con todo esto , surgen diversos órganos encargados de la protección y 

salvaguarda de éstos derechos, que fungen como los má)(imos intérpretes 

constitucionales y guardianes en última instancia de aquellas calidades humanas 

concernientes a cualquier persona por el simple hecho de serlo . 

De éste modo, el tema de las Sentencias Constitucionales siempre resulta 

complejo , debido a que sus efectos no son iguales que aquellos que resultan de 

un sentencia ordinaria , los efectos de una sentencia constitucional son de tal 

magnitud que pueden llegar a delimitar el ámbito de competencia de los órganos 

de poder de un Estado o en su caso llegan a restablecer los derechos 

fundamentales de las personas. La idea de los Tribunales Constitucionales como 
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"legisladores negativos·, unimimemente atribuida a Kelsen , se caracteriza por 

entender que estos órganos solamente anulan las leyes que consideran opuestas 

a la Constitución. Sin embargo , esta teoría ya no responde a la realidad, pues 

actualmente , el tema más controversial , justamente es la creatividad 

jurisprudencial de los jueces constitucionales, ya que en últimas fechas. los 

Tribunales Constitucionales han emitido una diversidad de ·sentencias atípicas" 

(interpretativas, aditivas, sustitutivas, monitorias, etc.) que los configuran como 

"legisladores positivos· , pues de forma clara y contundente tienen una labor 

legislativa , ya que incluyen elementos novedosos a las normas juridicas, que por 

supuesto , no fueron contemplados por el legislador. 

Este tipo de sentencias, son más frecuentes de lo que pudiéramos imaginar, 

debido a que el papel que tienen en la actualidad "los jueces constitucionales" es 

fundamental , ya que son los últimos intérpretes de los derechos fundamentales, a 

ellos corresponde que éstos tengan un contenido más amplio y que su aplicación y 

respeto tenga plena efectividad . 

Quizás uno de los elementos más importantes que ha movido a realizar el 

presente estudio, sea que en nuestro pa ís existe un total desconocimiento de éste 

tipo de sentencias y desde luego, de su importancia y trascendencia en un estado 

democrático y constitucional al que aspiramos, por ello, considero que su estudio 

es indispensable para entender las técnicas, la justificación y el establecimiento de 

este fallo colegiado que emiten los "jueces constitucionales. Analizar las 

decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario, debido, a 

que como bien sabemos, posterior a la reforma de 1994, nuestro máximo Tribunal 

se ha venido transformando en el máximo intérprete de los derechos 

fundamentales, dicha reforma creo nuevos mecanismos de control constitucional y 

fortaleció otros, como las Controversias Constitucionales, expidiendo la ley 

Reglamentaria de dichos procesos, la finalidad inmediata de tal reforma era 

fortalecer a la justicia constitucional en nuestro país. Hoy por lo pronto , las 

decisiones que adoptan nuestros ministros son de tal magnitud que a ellos 

corresponde resolver la dinámica y operatividad de los derechos fundamentales, 

pues es a través de éstas decisiones que se otorga concreción normativa a las 
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Cláusulas abstractas de la Constitución . Como en repelidas ocasiones hemos, si 

visualizamos la idea que Zagrebelsky señalaba, de otorgarle vida a la Constitución 

que es letra muerta , resulte ilustrativo indica que la forma idónea es a través de la 

jurisprudencia creativa , de las sentencias constitucionales, de la interpretación de 

los preceptos y de los principios constitucionales. Todo ello. le otorga el valor de 

guardianes de la Constitución y de los derechos fundamentales en última 

instancia . 

Para ello, el presente estudio partió de la novedosa disciplina denominada 

Derecho Procesal Constitucional, que sirve de base para el estudio de las 

sentencias consHlucionales, debido que como se ha señalado, ésta se encarga 

del estudio de los procesos y procedimientos constitucionales en los que de forma 

directa se realiza una interpretación y aplicación directa de la Constitución, de tal 

suerte que el estudio de la magistratura Constitucional también resulta necesario. 

En la actualidad, por lo menos aún muy a menudo en México, cuando nos 

referimos alterna del control constitucional o a la defensa constitucional existe una 

gran polémica respecto a la denominación que debe dársele a la disciplina 

científica que estudia dichos instrumentos establecidos en los diversos 

ordenamientos juridicos, con la finalidad de resolver conflictos o controversias de 

ca rácter meramente constitucional , ya sea que dicha decisión se encomiende a 

tribunales especializados en sentido propio , o bien a los Tribunales de mayor 

jerarquia o inclusive a los jueces ordinarios. 2:::7 

Este devenir implica que la nomenclatura que adopte un órgano de mayor 

jerarquia encargado de la resolución de éstos litigios es lo de menos, ya que su 

actividad es lo que justamente (e da el carácter de tribunal constitucional, debido , a 

que la constitución ha sido tomada como parámetro rector de la actividad estatal, 

en este sentido, en un estado constitucional absolutamente todos los actos deben 

ceñirse a la directiva de la norma fundamental. El punto clave es que la 

Constitución no siempre es clara y requiere ser interpretada por estar conformada 

de valores 'J principios que tienen una significación imprecisa y por tanto 

m Ftx ZA.~lUDlO, Hé<:tor.""Brevcs Rd1e" ioncs Sobr~ el Concepto del Drn:cho Procesal COl\5titU(;ional~. en 
F!;.R.Rj¡R MAC-GRBOOR., l;duardo((oord.). [:HruM P~sal Ccnslill,,:iana~ S" .:d., MéxiC<), Pomía. 2006. ll , 
pp.269-JOl. 
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requieren ser desentrañados. La labor de un Juez constitucional es otorgarle el 

sentido concreto a esas normas y lo hace cuando resuelve un connicto, un caso 

en concreto y otorga una resolución. 

Para realizar el presente estudio , se tomó en cuenta , en primera instancia , a la 

teoria general del proceso como al derecho procesal constitucional. con la 

finalidad de buscar las categorias generales y aterrizar las necesidades formales 

y materiales de las sentencias constitucionales. No podríamos hablar de una 

sentencia constitucional como tal , sin antes referirnos a los elementos necesarios 

que guardan las sentencias ordinarias. Entender que las senfencias, resuelven de 

manera definitiva una controversia , y que pueden ser estimatorias cuando le 

otorgan la razón al demandante , absolutorias , en el supuesto que consideren 

infundadas las pretensiones del actor, o mi)(tas, es decir reconocer parcialmente 

las pretensiones de ambas partes. nos resulta de mucha utilidad porque de forma 

paralela y genérica también lo encontramos en una sentencia constitucional, y de 

igual modo la clasificación genérica nos enuncia a las sentencias estimatorias, y 

desestimatorias, pero adopta modelos novedosos en los que de forma real el 

tribunal constitucional lleva a cabo un ejercicio interpretativo. 

Era necesario, también, partir del Derecho Procesal Constitucional , asimismo 

enunciar cuál es la dinámica que e)(iste en Mé)(ico de control constitucional y los 

mecanismos e)(istentes en ella , posterior a esto, establecer de primera mano el 

concepto de acción, jurisdicción , proceso , sentencia y en general abordar los 

presupuestos básicos que nos permitieran afianzar los capitulos subsecuentes. 

Una vez teniendo claros los elementos presentados en el capítUlO I y 11, resultaba 

conveniente adentrarnos al tema de las sentencias constitucionales como tal, ya 

que nos permitió advertir los elementos que guardan éstas, su concepto. su 

función , sus elementos y su clasificación de forma genérica, fue destacable el 

hecho de que en la mayoria de los Tribunales Constitucionales esta labor 

interpretativa es común , esto es, no se agota la resolución con la literalidad de la 

norma , ni tampoco todas las sentencias terminan e)(pulsando una norma jurídica 

del sistema, sino que en la mayoria de ellas, hay valores argumentativos, 

a)(iológicos, e)(poniendo una formulación general y consideraciones determinantes 
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que nos hacen aterrizar una sentencia en la interpretación constitucional. Por 

tanto, la actividad paralegisJativa que lleva a cabo un tribunal constitucional resulta 

indispensable, los jueces constitucionales no lo hacen con la intención de 

suplantar al legislador, sino porque lo creen indispensable para hacer efectiva la 

supremacia constitucional, para darle pleno reconocimiento a los derechos 

fundamentales. Sin embargo, no podemos negar que en algunas ocasiones los 

Tribunales Constitucionales se exceden en sus competencias, no respetando los 

limites funcionales de la interpretación de la ley conforme a la Constitución, 

creando incluso una afectación mayor del campo de juego del legislador que la 

propia declaración de inconstitucionalidad, y, con ello , un mal mayor que aquel 

que se trata de evitar por medio de este tipo de sentencias. 

Quizás ésta sea la principal conclusión, saber determinar ¿cuál es el límite que 

tiene un juez constitucional?, en el caso especifico de México, pues debido a su 

la bor, éste puede pronunciarse fuera de los parámetros que le confiere la propia 

Constitución y por un lado , causar incertidumbre al gobernado y probablemente un 

desequilibrio en los poderes, y pese a que la división tradicional que nos 

presentaba Montesquieu no debe ser entendida en éstos tiempos como tal, por 

infinidad de razones, si debe existir un freno a la actividad creativa de los 

tribunales constitucionales. 

Por otra parte , el catalogo de sentencias constitucionales que se presentan en 

México, cada dia incluye mayores categorias, de lo que desprendemos la 

dificultad para el gobernado , e incluso para el operador juridico de su 

comprensión , pues en la actualidad cuando la Suprema Corte pronuncia una 

sentencia constitucional, en la mayoria de los casos no se inserta en la categoria 

de estimatoria o desestimatoria, sino que refiere sentencias atípicas no 

contempladas de forma clara y que son causa de imprecisión , lo que origina la 

imperiosa necesidad de que exista seguridad juridica y certeza del Derecho. 

El problema se agrava considerablemente en aquellos casos en los que la 

motivación de la sentencia establece qué interpretación o interpretaciones son 

constitucionales y qué interpretación o interpretaciones son inconstitucionales sin 
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que aparezca despues reflejada esa condición interpretativa de la sentencia , ni 

siquiera indirectamente , en alguna parte del fallo. 

La necesidad de un catálogo de categorías especificas en Mé)(ico es 

imprescindible , dejarle amplias facultades a la corte , no siempre puede ser 

benefico, máxime. en un pais en que la cultura de la justicia constitucional es 

reciente y muchos conceptos especificos son desconocidos. Es conveniente que 

el má)(imo tribunal establezca de forma e)(presa en la parte resolutiva de la 

sentencia , el sentido en el que una disposición es señalada constitucional o 

inconstitucional, o en su caso. que por lo menos estableciera en alguno de los 

puntos resolutivos, el sentido especifico que lleva inmerso en la resolución, no 

dejando lugar a dudas. 

Por otro lado , es indispensable que e)(istan pautas de interpretación y 

requisitos innegables para ello, reglas hermeneuticas de la interpretación jurídica, 

que eviten un sentido contrario y armonicen al sistema normativo de un Estado. Es 

decir, que el máximo intérprete trate de conservar la norma jurídica, siempre que 

ésta sea compatible con la norma fundamental en su mayoría , evitando reconstruir 

en su máximo grado una norma juridica . Es válido que el juez constitucional 

realice una interpretación, tratando de salvar la constitucionalidad de una norma, 

máxime, sí tenemos en cuenta que los efectos de una sentencia constitucional son 

en su mayoría erga omnes, y pudieran traer consecuencias en espacio y tiempo, 

sin embargo no es válido que el juez constitucional adopte de forma total el papel 

del legislador. Para ello, resulta necesario un trabajo en equipo , es decir, que la 

tarea del legislador sea emitir normas jurídicas que guarden los requisitos 

indispensables que las armonicen con la Constitución. 

Si del te)(to de la norma surge necesariamente una interpretación que sólo en 

parte es inconstitucional, quizás lo más conveniente es que la Corte emitiera una 

sentencia interpretativa que declarara la inconstitucionalidad parcial de dicho , solo 

en lo que refiere la incompatibilidad con la Constitución . Las sentencias en éste 

sentido, debieran ser claras, que cualquier ciudadano pueda acceder a su 

contenido , asimismo que los operadores de menor jerarquía pudieran invocar un 

precedente y aplicarlo a un caso en concreto. 
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